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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el análisis y sistematización del proceso de 
producción que se sigue el lnsliluto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (l. L.C.E.) en la reali1.aci6n de Jos programas que produce. El objetivo 
es proporcionar una visión amplia del proceso de producción para realizar 
televisión educativa y mostrar el producto acabado, es decir, un programa de 
televisión realizado con estas técnicas. El programa que dará paso a Jos ejemplos 
de esta investigación es: "La televisión una caja llena de sorpresas" realizado en 
octubre de 1989. 

Es importante resaltar que este análisis sólo contempla el proceso de 
producción de televisión educativa, pues en él seatiarcan puntos específicos como 
Ja investigación profunda de los temas y Ja evaluación académica de los mismos. 
El aspecto técnico propiamente de equipo, no se contempla. 

Se consideró importante realizar una investigación de este tipo por la 
truscendencia que en la actualidad tiene el material de apoyo, y en nuestros días, 
más que nada el audiovisual. 

El eje motor de es~1 investigación es la televisión educativa como un 
medio complementario para la ensciiunza que, en algunos casos, puede sustituir 
ciertos grados de la misma valiéndose de objetos relacionales que son de mayor 
utilidad y más fáciles de recordar para quienes los perciben. 

Por otra parte, la televisión educativa también representará una guía en la 
enseñanza, pues de manera rápida y sencilla, muestra la metodología para 
desarrollar cualquier prnccso. Resumiendo con imágenes en movimiento temas 
que explicados de otra manera, implican un desarrollo más largo y complicado. 

El análisis de "L1 televisión una caja llena de sorpresas", permite basarse 
en un programa real para conocer su clesarroll, así como los problemas que se 
· enfrcntan .. at reali1,1rlo tales como: presupuesto, tiempo, necesidades de equipo, 
investigación, etc: 

Las técnicas para desarrollar la tcsi< fueron la investigación: bibliográfica, 
consultando libros, revistas videotecas y hemerotecas. Y la de campo, reali1.ando 
entrevistas a personas claves, y observaciones durante el desarrollo del programa 
(desde que inició, hasta que concluyó). 

Para dar una idea a quiénes ignoran el proceso de producción de un 
programa dC televisión 1 es necesario aclamr que éslíl no implica como ntucha 
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gente cree, el programa que sale al aire, el costo del mismo o el grupo de actores 
que lo conforman, aunque éstos elementos también sean parte del proceso. 

La realización de un programa de televisión implica Ja organización de un 
equipo especifico de trabajo, así como de una idea que llevar a la prJctica. Sin 
embrago, el proceso puede variar dependiendo de los fines que Ja Jnstitución o 
Casa Productora se propongan. 

En Jos programas educativos no se puede desarrollar un tema sin anlcs 
haber definido los objetivos que se pretenden alcanz¡¡r, el pí1blico a quien se 
dirigirá y las ventajas de presentar la información en un medio y no en otro, 
además de consultar a personas especialiZ<tdas en los temas seleccionados. 

En el caso específico del J.L.C.E., el proceso de producción de un 
programa audiovisual o videográfico comprende cinco etapas: l'laneaeión, 
Investigación, Guionismo, Producción y Evaluación. Eu cada una de ellas, 
intervienen diferentes especialistas quiénes le darJn forma al producto que se 
desee obtener. 

l'am lograr una mayor comprensión de cada etapa, la presente investigación 
se divide de la siguicnle manera: 

lnl rodur.ción, en la cual se pretende mostrar al lector de manera general, 
el temades.1rrollado. Se explica el porqué rcali7.'ll'una investigación así, bajo qué 
tc'cnica se desarrolló y cuales son los posibles beneficios que se esperan de ella. 

Sinopsis. La sinopsis, pretende mostrar un resumen del programa "La 
lelevisión una caja llena de sorpresas", que será el ejemplo de las siwaciones 
expuestas durante Ja investigaci.Sn. Se consideró imporumte hablar de ella al 
principio, ya que todos los ejemplos y elementos de esta tesis toman como 
referencia dicho programa y el proceso que se llevó a cabo para realizarlo. 

Capílulol "Panorama general y aulecedenles". Este capítulo pretende 
mostrar la evol11ción que ha tenido Ja televisión desde su ~urgimiento eri nuestro 
país a la fecha. En su primer inciso, !IC presenta un pequeño panorama histórico 
de la intervención del Estado, quien desde un principio y al percatarse de la 
trascendencia del medio, cnmen1.ó a involucrarse hasta conseguir, por medios 
legales, un espacio. 

Posteriormente se habla de algunos proyectos e instituciones, que por sus 
logros, trascendieron en el ámbito educativo, como: la televisión niral mcxici.U1a, 
la telesecuodaria, tclcpri111aria, C.E.M.P.A.E. TELEVISA, y la Unidad de 
Televisitln falucativa. Así, como de los progrn111as q11e con fines educativos 
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dieron sus primeros frutos, como las telenovelas "Aprendamos Juntos" y "Ven 
conmigo", las campañas sanitarias y los planes de capacitación agropecuaria, de 
salud y médicos. 

En el segundo inciso, se pretende dar un panorama general de los motivos 
que dieron lugar al surgimiento del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa, su evolución y las actividades y proyectos que ahora maneja. 

Como se aprecia, este primer capítulo comprende información de tipo 
histórico parn ampliar la información c¡ue el lector tenga al respecto. 

Capítulo II "i'l:111cación". Este capitulo esuí dividido en tres incisos que 
comprenden: A. Selección de temas, B. Materiales educativos, y C. Materiales 
Pedagógicos. I..:a finalidad de eSlc capítulo es mostrar cómo se planea un 
programa, desde que se hace la propuesta del tema, el medio en qué se puede 
desarrollar y Ja forma de desarrollarlo como material didáctico. 

Cada uno de los incisos anteriores, se divide en subtcmas que tratan más 
a detalle la información. 

Capítulo 111 "lnvcsligaciún". En este eapftulo se da a conocer el proceso 
por medio del cual se hace Ja selecciúo del autor que desarrollará el tema del 
programa a realizar, es decir, investigará todo lo referente aél y que sea útil para 
realizar el guión del programa. Este capítulo comprende dos incisos: A. 
Concertación y B. Elabornciún. · 

Capítulo IV "Guionismo". Aqui Ja finalidad es dar a conocer el proceso 
por el cual debe pasar la investigación terminada y que ahnra se convertirá en 
guión. En este capítulo sr. v~n temas como: Jos puntos importantes para el 
desarrollo de un guión, los que hay que tomaren cuen~1 antes de sentarse a escribir 
Ja historia y las revisiones por las que debe pasar el guión antes de ser aprobado. 

Capítulo V "Etapas dr. producción". Corresponde en esta parte, dar a 
conocer las etapas de producción del programa, una vez que el guión se aprueba. 
Para comenrnr se lrnbla de los elementos que se deben contemplar para prcparnr 
un programa de televisión, el personal y equipo que serán requeridos, las 
necesidades de: escenografía, vestuario, Jocaciones1 permisos de grabación, 
estudio, cte. 

Este capítulo es uno de los más extensos pues comprende una de las parles 
de mayores requerimientos. Se habla en él, de una junta de producción previa a 
Ja grabación de un programa, del ensayo general, viáticos, itinerarios de trabajo. 

Ciencias de la Com1111icadó11 
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También se contemplan, las actividades que debe desarrollar el personal 
antes, durante y después de la grabación del programa. 

Finalmente se habla del proceso de postproducción, donde se armará el 
programa previamente grabado en csltldio. En esta etapa se revisa el proceso de 
edición y las maneras, no técnicas propiamente, de cómo rcalizarlo, tales como 
los informe• de califi.cación de material. 

Ca¡>ffnlo VI "Evnlunci<ín". Dentro de esta parle, se analiza la forma en 
que los programas son revisados por especialistas y rcceplores finales. Asf como,. 
los aspectos que deben tomarse en cuenta para la evaluación de cualquier 
programa de tipo educativo. 

Para llevar a cabo esla revisión, se requiere de la intervención de tres tipos 
de especialistas aptos: 1. En la materia (es decir, en el tema que se analice), 2. 
En educación quiénes vigilan más que nada el contenido y la información), y 3. 
En medios (quiénes se encargan de revisar la calidad de la producción en cuanto 
a aspectos técnicos). 

Capítulo VII "Criterios ele cvahiación". Este capítulo, sin duda alguna 
es uno ele los más accesibles de toda la investigación, ya que plantea los criterios 
en Jos cuales se basan los especialistas para calificar el material, los cuales 
comprenden: A. Psicopedagógico, B. Académico, C. Artístico, D. Técnico 
comunicacional, E. Administrativo, y F. Político. 

Posteriormente se presenta un Apéndice, que contiene los documentos 
complementarios que acompañan cada programa para ampliar la información que 
reciben los usuarios finales. Es1ó debido a que la mayoría de los programas, son 
de 20 o 30 minutos y no pes posible que agolen la información en ese lapso, por 
lo cual se debe proporcionar material escrito adicional que amplíe el panorama 
de los perceptores. 

Adcnnís, se agrega a esla investigación un Glosario de términos con 
palabras utilizadas en ella, que pueden pres~1'se a confusión por tener un 
significado muy amplio. Debido a que el enfoque que tienen con respecto al tema, 
es muy específico y es necesario dejarlo claro. 

Finalmente .<e presentan las conclusiones a la investigación que más que 
nada son comentarios personales y sugerencias para desarrollar mejor material 
educativo cada vez. 

Como e• posible darse cuenta el proceso de producción de televisión 
educativa se enfoca más al tratamiento de información sobre temas específicos y 
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por ello requiere de consultores, psicopcdagógos y gente especializada que sepa 
darle el tratamiento que la institución (l.L.C.E.) necesite, tanto en investigación 
como en producción. 

Entonces la reali?.ación de un programa educativo implica trabajo de 
investigación y trabajo técnico, por lo cual analizar cada e~1pa con detalle, 
proporcionar.í a aquellos q11c se interesen por la educación y más a11n, por la 
televisión, una pcr~pcctiva y un camino parn producir programas educativos. 

Ciencias de la Com1111icacid11 
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SINÓPSIS 
"LA TELEVISIÓN UNA CAJA LLENA DE SOIU'RESAS" 

"La televisión una caja llena de sorpresas" perteneciente a la serie "Los medios 
de comunicación masiva", inicia con la grabación de "Las aventuras de Pompeyo 
y Miml'. Ambos personajes se encuentran atrapados dentro de una vieja casa, de 
la cual intentan escapar. En su intento frnstrado conocen al dueño de aquella casa 
que es el fantasma de un marino, quien los amenaza y se divierte sátimmentecon 
sus asust.1dos huéspedes. 

El relato de éstos 3 personajes, no es más que un pretexto para mostrar 
cómo se realiza un programa de televisión. Para ir conociendo dicho proceso, 
aparece en escena el productor de "Las aventuras de Pompeyo y Mimí", quien 
comienza a describir el trabajo que implica la elaboración de un programa de 
tclevisitín. 

En un principio habla del proceso de pre-producción, que inicia con la 
elaboración del guión. Cuando describe el proceso aparece en pantalla, una chica 
que representa a la guionist.1. La joven plantea la forma en que se sienta a dar 
forma a la idea, describiendo a sus personajes y planteando una sinópsis de la obra 
que est.'I por realizar. 

Posteriormente vuelve a aparecer en escena el productor, quien aclara que 
Ja producción de un programa se inicia con los preparativos del mismo. Dcspués1 

da a conocer las partes que componen al guión, nombra a las personas que laborJJI 
directamente en la etapa de pre-producción: dibujante, diseiiador de vestuario, 
escenógrafo, asistente de producción, 111aquillista, coordinador y productor. 

Para tener una idea de qué actividades debe desempeñar cada una de estas 
personas, el productor indica la i111portaucia que tiene una junta de producción. 
En ella, cada persona recibirá instrucciones del productor y le indicará cuáles 
aspectos ya se han cubierto y cuáles aun quedan por resolver. 

Para dar paso a Ja elapa de selección de actores, dentro de la junta que se 
muestra en el programa, el productor se cntem que Pompeyo ya ha siclo 
seleccionado, es decir, el actor que interpretará el personaje ya está listo. Pero aun 
falt.1 la actriz que interpret.1rá a Miml, como este· personaje tiene características 
especificas, no será fácil cncontmrlo y por ello, será necesario organizar un 
CtlSling. 

Asl aparece en pantalla la selección de acwrcs. 

Tesis 
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El productor continúa describiendo el proceso de pre-producción y aclara 
que no se tra~1 de sen~1rse a esperar que las cosas estén listas, puesto que todavía 
hay más asuntos que coordinar como las contrataciones formales, los dibujos y 
bocetos, verificar la escenografía, utilería, el diseño del vestuario, en fin que todo 
esté de acuerdo a lo que se ha solicitado. 

Una vez que se tiene todo listo, Ja etapa de pP!-producción concluye y se 
inicia Ja producción, es decir, la grabación del programa con todos los elementos 
adquiridos durante Ja preproduccción. 

Par• comenzar, el productor, describe el estudio de televisión y los 
elementos que deben prepararse en el set, antes de salir al aire, tales como: la 
escenografía, iluminación, audio y efectos especiales. 

Además, muestra las características que deberá tener el estudio para lograr 
un mayor provecho del mismo. Para continuar .'iu rccorrido 1 el productor scñala1 

que cerca de los estudios se encuentra el área de vestuario y maquill;\ie donde Jos 
actores son tranformados para logmr mejores efectos de sus personajes. 

Posteriormente, muestra la cabina de control, desde donde él, director, 
asistente, sonidista, iluminador y switcilcr contemplar-Jn através de monitores 
conectados en circuito cerrado, las acciones grabadas en el estudio. Además, 
podrán escuchar lo que ahí sucede, grncias a los micrófonos que se encuentran en 
el estudio y que se perciben en la cabina de control. 

El relato del productor, se interrumpe por Ja intervención del jefe de piso, 
quien índica: "Se graban las aventuras de Pompeyo y Mimí, 5,4,3,2, I ". En ese 
momento en la cabina de control, se aprecia el trabajo de todos los elementos que 
intervienen en la producción es decir, director, camarógrafo, productor, asistenie 
de producción, sonidista, apunL1dor, actores, maquillisL1, efectisL1 y switcher. 
Estas actividades indican pues, que la grabadún está en su ¡¡pogeo. 

Grabadas toda< la< escenas necesarias, Jos actores, maquiliistas, iluminadore; 
y demás personal han concluido su labor, pero el proceso aun no termina. La etapa 
final de post-producción se inicia. 

El productor, señala el lugar donde de lleva a cabo Ja etapa final o edición 
del programa. Continúa explicando que en una máquina se monta la cinta de las 
imágenes grabadas en el estudio, las cuales están en desorden, y en otia se grabará 
el programa con las mismas imágenes pero ordenadas. 
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Para ver el ejemplo, se presenla parle de "Las avenluras de Pompeyo y 
Mimí' ya annadas, a las cuales sólo liabrá que agregarles la m1ísica y Jos lltulos 
necesarios. 

Una vez concluida la elapa de edición, y transmitido el programa; ésle se 
envfa a la vidcolcca donde será almacenado en las condiciones de clima y 
seguridad adecuadas. 

As!, el produc1or concluye diciendo que no exisle nada de mágico en el 
proceso de producción de un programa de !elevisión, y en ·e5e momento el 
fanlasma de "Las avcnluras de Pompeyo y Mimf' se le aparece. El prodtic1or se 
asusla y sale corriendo. 

Personujes: 

Mimf: asislenle de mago 
Pompeyo: mago 
Marino: fan~1sma 
Produclor 
Coordinador 
Asislcnlc de producción 
Maquillisla 
Guionisla 
Director 

Cic11clas de la Com1111icació11 

FIN 

Extrns.: 

Efectista 
Escenógr•fo 

Diseñadora de vesluario 
Dibujan le 

Camarógrafos 
Jefe de piso 

Apun!ador 
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CAPÍTULO 1 
PANORAMA GENERAL Y ANTECEDENTES 

OBJETIVO: 
El prescme capf1ulo 1iene como fi11 pri11cipal, mostrar 1111 panorama de la 
lclevisión e1l11ca1im en Mb.1co desde s11s inicios hasta nucslrns días, a.tí 
como dar una visión general de lo q11<' es el l11.11ituto Latinoamericano de 
la Omumicación &.fucarim (l.L. C. E) y cuales son SILt actividades primmtliales 
para cwnplirco11 los obje1ivos que la Organiwción de las Naciones Unidas 
para la Etlucación, la Ciencia y la C11l1ura (UNESCO) le ha fijado. 

A. PANORAMA GENERAL 

Desde el nacimiento oficial de la televisión en nuestro país en el año de 1950, han 
sido muchos los intentos de utilizar este medio como un instrumento educativo 
y como un sistema de enseñanza y entretenimiento que brinde apoyo a las 
instituciones escolares. Sin embargo, es difícil hablar de todos los intentos e 
instilucioncs que tuvieron como objetivo primordial la educación. 

Tratar de abarcar tuda la información al respecto serla demasiado 
ambicioso, pues este tema ha implicado la investigación de otras tesis. 

1. I~• televl<ión gubernamental 

Haciendo un poco de historia, se recordará que en sus inicios la televisión 
en nuestro país sólo se utilizaba para emitir algunos mensajes, sin tener una 
programación estructurada. Mientras en México, la televisión resultaba un 
privilegio para ciertas clases, en los Estados Unidos de Norteamérica existían ya 
10 500 OOOaparatos televisores, fabricados por las compañías que se encontraban 
al frente de las principales estaciones. 

La dependencia de México con respecto a los Estados Unidos de 
Norteamérica a este nivel, es decir, al nivel de los medios de comunicación 
empezaba. Por un lado, porque el país vecino tenía más experiencia y por otro, 
por la dependencia tecnológica que ya se vivía. 

En 1934, Es~1dos Unidos promulgó urm Ley Federal de Comunicaciones, 
hecho que en México se asimiló como la Ley de Vías Generales de Comunicación 
promulgada durante el gohierno de Ahelardo Rodríguez. Dicha ley, será 
modificada para 1936 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, como primer 
Reglamento de las Estaciones Radioeléctricas Comerciales, Cultumle.• y de 
Experimentación Científica y de Aficionados. Bajo este mismo rcgimcn, se 
promulga la "Ley de Cámaras de Comercio e Industria, mediante la cual se 
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obligaba a los comerciantes industriales de cada rama económica a integrarse en 
su ecimara respectiva, para constituirse en órgano de colaboración del Estado. Los 
industriales de radiodifusión forman inicialmente la Asociación Mexicana de 
Estaciones Radiodifüsoras para transformarla después en cámara industrial, 
consolidando así uoa organización empresarial que de hecho existía en formn 
cohesionada desde años atrás." (1) 

Bien, pero esta introducción de leyes y fechas ¿a qué se debe'!. La 
respuesta es única y comprensible, desde el surgimiento dela radio en nuestro país 
y posteriormente de la televisión, el Estado no tenía gran participación. Las 
empresas de comunicaci6n se encontraban en manos de ciertos grupos de 
empresarios que obviamente haríao uso de esos medios para beneficio propio. La 
televisión y la radio eran un buen negocio. 

Durante el gobierno del presidente Miguel Alcm~n. la Ley promulgada 
con Lizaro Cárdenas se aprueba. Sin embargo, el Estado vuelve a cometer otro 
error, el decreto establecía las normas a las qtie se tendrían que sujew los 
empresarios en cuanto a ins1alació11 y funcionamiento de las estacione..~ de 
televisión que administraran, pero jamás Sl~ Tllt!ocionó nada a cerca del contenido 
que tcndrlan los programas que sacaran al aire. 

!'ara· 1955, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, empiezan los 
problemas, sobre todo para los consccionarios de las estaciones de televisión. Se 
emite un decreto sobre las transmisiones, en el cual se indica que éstas se harán 
con la intervención y supervisión del Estado, aclarando que los gastos que se 
eroguen serán absorbidos por los concesionarios. 

Es en este momento cuando el Estado comienza a darse cuenta de la 
importancia que tenían los medios y sobre todo la televisión, por la penetración 
que podía tener en la ciudadanía. 

Para 1960, el Estado manifiesta más abiertamente su interés de participas 
como emisor en los canales que operaba la e111pre~1 privada. lisie deseo se 
transmite en la Ley Federal de Radio y Televisión, cuando el Estado (1969) aclara 
a tmvés de esa ley, q11e contarJ con 11n espacio equivalente al 12.5% del ticnipo 
de transmisión de los canales comerciales. 

(1) Fcmánd1..'Z, Fálima. Los mcdio..c;d~ difu.i;i6n m;tc;ivacn México. México. Editorial Juan 
Pnb\os. 1982. Octu\·n faliciún. 1990. Pag. 99 
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Sin embargo, el apoyo al sector privado prevalecía en nuestro país. En el 
caso de Jos medios de comunicación, el apoyo de Miguel Alemán a los 
empresarios fue determinante sobre todo porque el gobernante tenía mucho 
interés en la empresa que se estaba dc.'iarrollando, por lo cual durante su mandato 
las fricciones entre la empresa privada y el gobierno no fueron graves. 

Con el presidente Ruiz Cortines, cuando se funda el Telesistema Mexicano 
que comprendía los canales 2, 4 y 5, los problemas se daban cons~1ntemente, y 
aun así, los empresarios lograron defender sus intereses. 

Cuando Adolfo López Mateas sube al poder (1958), la industria de la 
radio y la televisión se creían fortalecidas antee!Estado, por lo cual, el presidente 
en turno decide cortarles las alas establt:cicmlo t¡ue el espacio donde se 
propagaban las ondas electromagnéticas pertenecía al Estado y por lo tanto, sería 
éste quien otorgaría las concesiones y permisos para usarlas. 

Es~1 medida fue una forma de jalar las orejas a los industriales de la radio 
y la televisión pero aun así no fue suficiente. Será hasta el gobierno de Luis 
Echevenia (1970-76), cuando el Estado dispone ulilizarno sólo el tiempo qne por 
ley le correspondía de los canales comerciales, sino también inaugura un canal 

·---estatal;--Adcmás crea la Subsecretaria de Radiodif11si6n, la cual se encargaría de 
tramitar las solicitudes para n1orgar concesiones y permisos, sancionar a los 
concesionarios cuando no cumplieran con sus obligadoncs1 producir y difundir 
programas de televisión, entre las actividades más importantes. 

Poco liempo después de la creación de esta secrelaría, el presidente llama 
la atención a la industria de la radio y la lelevisión: "Que la induslria y el comercio 
que tanto influyen en los medios de difusión, no dejen sólo en manos de las 
agencias de publicidad, la integración de los programas que llegan a todos los 
hogares. Deben, industriales y comcrcian1e.1, contribuir a escoger con más 
cuidado los materiales que llegan a los hogares por medio de la televisión, porque 
la educación extraescolar educa o maleduca a los adulios cuya conducta se refleja 
en los menores." (2) 

Así, es éste el primer gobierno que empieza a ocuparse de la educación 
en televisión. Prueba de ello, sería el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de Agosto de 197 t, donde se menciona la armonía entre los 

(2) El Día. De<:lllmción a los periodistas al ténnino de una gira do trabajo en el Distrito 
Fccleral ~120do Abril de 1971. Op. Cit. f(mánde1, Fátim.1. Los mrdios de difusión 
mnsjvn en México. México. Editorial Juan P.nhlos.1982. Octava Edición. 1990. 
Pag.120 
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medios y la educación. En ese momento se crea el Centro para el Estudio de 
Medios y procedimientos Avanzados de la Educación que tendría los siguientes 
fines: · 

"I, Fomentar, planear, coordinar y controlar la educación cxti-.iescolar. · 
· II. Programar la investigación y experimentación educacional de país. 
fil.Asesorar a los organismos o instituciones con funciones semejan-

tes. "(3) 

Tantas acometidas en contra de los industriales de la televisión, desataron 
una serie de críticas en contra de éste medio por parte de la Secretaría de 
Educación Pública (S.E.P) y la opinión pública. Tiempo después, el Estado 
adquiere el canal 13 (15 de Man:o de 1972), y se inicia el plan para el desarrollo 
de la televisión rural, utilizando los canales 11 y 13. 

Los trámites para la apertum Lle la televisión rural continuaron en un 
ambiente de chismes, dimes y di retes entre funcionarios públicos e industriales 
de la televisión, quiénes a través de la prensa se insul~1han sin compasión. 

Pero el fin que dio lugar a todos estos antecedentes se manifestó, la 
educación empe1.1ba a ser un punto de atención. 

"En mayo de 1972, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que autoriza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ejecutar 
los planes y proyectos de Televisión Rural del Gobierno Federal." (4) 

Este decreto, fue producto del gran deseo de ampliar los servicios de 
televisión hasta los lugares más lejanos de nuestra república. A través de este 
decreto se confirió a la Secretaría, el derecho de seleccionar todo programa de la 
televisión comercial que considerara valioso para los propósitos del EsL1do, y 
transmitirlo íntegro, incluso con comerciales, para no afectar a la televisión 
comercial. 

La nueva tarea asignada a Ja Secretaría, fue bien recibida por parte de las 
comunidades que requerían los servicios tan atractivos que ahora se les ofrecían. 
Pero la demanda sobrepasó las posibilidades L1nto económicas como materiales 
de la Dependencia. Se instalaron varias estaciones y las cuatro Direcciones que 

(3) Oiarin Olici11J. México. 31 ele ugo'ito de 1971. 

(4) Secrt'lnría de Comunicaciones y Tr.mspo11C..\ (Mi::1pori11s). !.ns mt".<ljos de comunicación 
~n M~xico 1970-76. Mé~ico. S.C.T. 1976. Pag. 253 
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conformaban el proyecto, trabajaban a su máxima capacidad, pero el fin principal 
que tenían al pertenecer a Ja Televisión Rural: servir al sector rural marginado de 
la población y hacer extensivo este servicio a todo el territorio nacional, no se 
cubría por completo. 

Una de las razones principales fue porque no sólo había que atender las 
necesidades de las comunidades propiamente rurales, sinu tamhién las de la 
población urbana marginada. Ante esta situación, para enero ele 1973 se 
constituye Ja Dirección de Servicios ele Televisión Cultural de México. 

Esta nueva Dirección se destinó a las comnnidades marginadas (no sólo 
rumies). Su objetivo primordial fue comunicar con imágenc.' de interés general, 
sin importar la ubicación gcognHica, cunocimiento e información a través de 
formas de entretenimiento sano. Entre otros aspectos importantes de su labor, 
estuvo el de invitar a las comunidades a formar Patronatos y Tclcgrupos, que les 
permitieran sacar mayor provecho de cada trJnsmisión al intercambiar puntos de 
vista o aclarar los men.o;.'ljes que por medio de cada programa se les pretendía 
transmitir. 

Este organismo fungió entonces, como una herramienta del Es~1do, para 
poder llegar por medio de la televisión a un número cada vez mayor de la 
población. 

Cuando José Lópcz-Portillo tomó Ja presidencia de México en el afio de 
1976, los cambios se presentaron. Otra administración tomó a la Televisión Rural 
y los plru1es que se tenían cambiaron. 

"El Estado debe usar los medios de comunicación, eo ocasione.>, 
exclusivamente como medios para multiplicar su capacidad de comunicación, 
como es el caso de la educación, en la que esta palanca intelectual que es la 
comunicación electrónica, nos facilite la entrega del mensaje a la población 
objetivo." (5) 

Con el nuevo gobierno, las metas fueron más ambiciosas. Durante el 
primer trimestre de 1979, Ja Dirección General de lladio Televisión y Cinematografía 
de la Secretaría de Gobernación comenzó a analizar la posibilidad ele que la 
televisión estatal tmb•\iara más para contribuir al bienestar social. Este nuevo 

(5) Palabras pronuncim.las por Jo~ Lópcz Po11illo en· reunión con In Dirección Geoer.il de 
Rm.lio, T cfovi~ión y Cincmatogrnfía de In Secretarfa de Ciohcniación en Marzo de 1979. 
T.R.M. S.E.P. Prowc10Td~vi~ión Rmal de México. M~.\ico. S.E.P. l981. Pag. sin 
mhncro 
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proyecto se encomendaría a Ja Televisión Rural de México, para que se mejorara 
la calidad ele educación con material de apoyo, se introdujeran hábitos de salud 
en la población y se desarrollara la enseñanza de habilidades productivas. 

El objetivo de ese proyecto se cumpliría en un lapso de tres años (1979-
82). Para lograrlo se estmcturó el nuevo plan bajo un concepto de educación 
popular para transmitirla a la pohlación limitada por la realidad social que le 

· rodeaba. La idea de este nuevo proyecto era, en cieno forma, continuar el que se 
había iniciado con Echcvcrría, donde se emitieron programas de televisión 
comercia] en algunas zonas marginadas. 

Si esa televisión había logrado influir a la población al grado de hacerla 
cambiar su forma de vestir y de hablar, el nuevo proyecto también podla 
enseñarles a escribir, a planificar sus familias, aprender oficios y tener una 
orientación sobre la higiene. 

Desde 1972, Ja Televisión Rural de México (T.R.M.) cont.ibacon una red 
de televisión tenía la capacidad legal de contribuir al enriquecimiento de la 
educación popular. Sin embargo, la cobertura de la Televisión Rural no era 
suficiente y lo peor de todo era que su programación era tan pobre que tenía que 
enlazarse con las estaciones comerciales para seguir transmitiendo. 

Ante esa situacitín se presentó al presidente un plan donde se estipulaba 
que T.R.M se apoyaría en otras instituciones que tuvieran un fin similar para la 
producción del material que se requería. Este plan propicia un encuentro entre 
T.R.M y la Telesecundaria, misma que se había fundado desde 1968 con el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero que no tuvo la proyección necesaria y se fue 
quedando como un ~imple proyecto de Ja S.E.P., aunque ya existían muchos 
alumnos que había pudidu acceder a la enseñanza media gracias a este sistema. 

El apoyo que recibió la S.E.P. por parte de T.R.M., permitió que ambas 
instituciones trnbajamn en conjunto. Prugrnmas como: Telesccundaria, Secundaria 
Intensiva para Adultos, Alfabetización y Primaria, se produjeron entre ambas 
instituciones y fueron transmitidos en red nacionaJ. 
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2. Lutelesemndaria 

Con el apoyo de T.R.M, la Telesecundaria logra una emisión de 6 horas 
diarias, además de eslrcnar producción que propuso In T.R.M. Como o)ljetivos 
'primordiales la telesccuudaria debía: 

"a) Complementar el servicio educativo ofrecido por la Secretarladecdu- . 
cación Pública (SEP) en la educación media. 

h) Poner a prueba técnicas audiovisuales para la escuela s~undaria. 

e) Abrir nuevas perspectivas de trabajo a los maestros medcanos. 

d) Llevar .i' los hogares conocimientos útiles, dosificados y sistemati
zados pedagógicamente. 

e) Hacer llegar los beneficios del servicio a todos aquellos mexicanos que 
por diversas causas no recibieron más que la educación primaria. 

O Sugerir medios didácticos a los profesores de las escuelas secundarias 
que crean conveniente utilizar las emisiones de la Tclesccundaria 
corno auxiliares de la cnsciianza. 

g) Dar la oportunidad a trabajadores y amas de casa para que desde su 
hogar, sigan los cursos y tengan derecho a solicitar examenes a título 
de suficiencia. 

h) Olorgar los créditos correspondienles a la Educación Secundaria 
debidamcnle legalizados. "(6) 

"Desde el surgimiento de la Telcsccundaria, los resultados obtenidos, 
según la S.E.Í', revelaron que los coslos por estudian1e eran un poco más bajos 
que en el sistema de enseiianza directo, el rcndimícnto era ~imilar y además, de 
los diversos proyectos de educación por televisión en el mundo, la tclcsccundaria 
mexfcana habfa logrado, hasta 1982, los menores costos en cuanto a producción 
se refiere." (7) 

(6) G\\tiém::z. Aro!;lil, Cecilin. T elevjsiru1 Educativa en México, Tesis p1ua Ja Carlos 
S~ptién. 1978. Sin num~ración. 

{7)T.R.M. S.E.r. Proyecto Televi!>ión Rural dl: México. Méx.i70. S.E.P. 1981. Pag. 26 
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"El plan de estudios que cubrió, correspondía al programa estipulado por 
la misma Secretaría, para la educación media. Cada una de las treinta lecciones 
semanales (seis diarias) se constituía de un prngruma televisivo, además de 
diversas tareas en la teleaula, coordinadas por un maestro y orientadas por las 
guías impresas. 

Una vez concluida la emisión, los alumnos debían consultar esa guía paru 
realizar los ejercicios señalados por el tclcrnaestro o sugeridos por los mismos 
alumnos del grupo." (8) 

Como los mensajes transmitidos por televisión se consideraron fugaces e 
irreversibles se vio la necesidad de estructurar un complemento impreso, que 
precisara y permitiera las consultas necesarias en guías, que en este caso, 
fungirían como manuales de consulta. La telesecundaría no se planteó como un 
sistema abierto, sino como una modalidad escolarizada que a través de la 
televisión enviara hasta las aulas, las lecciones marcadas por el plan de estudios. 

Por esta y muchas razones, la tclesecunrlaria resultó efectiva y de bajo 
costo, sobre todo cuando para i 982cran casi 300 000 alumnos en toda la república 
los que siguieron sus transm~siones. 

Sin embargo, actualmente la telesecundaria crnpic1.a a ser obsoleta por su 
presen"1ción y contenido qúe ya no van de acuerdo a la realidad inmedia"1. 

3. Tclcprimaria 

Oua experiencia educativa importante que se compartió con T .R.M, fue 
la Teleprimaria, que se inició en los años ochenta con el propósito de apoyar los 
programas de la educación primaria escolarizada para alfabeti7.ar n la población 
marginada del sistema escolar. 

La serie "Ternas de Primaria", que produjo la Secretaría de Educación Pública 
(S.E. P)(*), apoyó en gran mc<lida las labores de los proicsores de primaria de 
nuestro país, pues se difundían módulos sobre temas como: "Los animales, Los 
planetas, Experimentos, llistoria, Personajes, Cuentos" (9) y varios más que se 
siguen transmitiendo en los periodos escolares marcados por la S.E.I'. 

(K) Montoya, Martin. (Artículo) J;_y_<tl!!ari1~11 ele fa Tclc."-ccUndaria. falucnción. No. 38. 
OCI. t98t 

(*) Serie que nctunlmente aun s~ trnns111itc por canal 11, en horario matutino. 
(9) S.E.P .. COSNET. St'ri~ ti~ Cnmuni..:ación, Educación y Tt.'cnologíri. La t~leyisión 

educativa en México. México. COSNET. 198.i. Pag. 14 
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Además, el Instituto Nacional Para la Educación de los Adullos (l.N.E.A) 
colaboró en es~1 ardua tarea de alfabetización obteniendo excelentes resul!Jldos. 
Uno de los mejores ejemplos son: "las series "El que sabe ... sabe", en cuya 
transmisión se buscó la alfabetización de treinta mil adultos durante !05 capllulos 
y "Aprendamos Juntos", serie que a lo largo de 100 capítulos logró la 
alfabeti1,1ción de setenta mil adullos." (10) 

Para apoyar de manera más amplia a la Prfmaria Intensiva, el l.N.E.A se 
propuso la elaboración de 12 libros de texto, cártcles, folletos para acrcdi~1ción 
y una serie de historietas como instrumentos motivacionales para los estudiantes. 
Con el fin de incorporar a un mayor número de adullos a este sistema de enseñanza 
media básica, marcó dentro de sus objetivos principales, el uso de los medios 
masivos de comunicación y la adaptación de los programas de Televisión a la 
radio, apoyar los programas educativos y auxiliarlos con la capacitación del 
personal operativo del mismo instituto para en un futuro contar con mejores 
instrumentos en la educación general. 

4. C.E.M.l'.A.E 

Otro organismo que se dedicó a la educación por medio de la televisión 
fue el Cenlm pam Estudios Avanzados de Medios y Procedimientos (C.E.M.P.A.E). 
Durante varios años esta institución, utilizó la televisión para la difusión de la 
Preparatoria Abierta; tal proyecto se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores <le Monterrey y el Colegio <le Bachilleres. 

Este organismo comenzó sus funciones en 1971, con el fin de ofrecer 
alternativas educativo-cultur.tles que se adaptaran a las necesidades públicas del 
país, así como de fomentar, planear y coordinar la educación extracscolar, 
programar la investigación y experimenk1ción educacional del país y por úllimo 
asesorar a los organismos e instituciones con funciones similares. Se proponía 
también atraer audiencias que por circunstancias socioecon6micas y culturales no 

'tuvieran el hábito de utilizar la televisión como instrumento auxiliar oomplementario, 
además de elevar la calidad de producción de televisión como instrumento 
educativo en México. 

Para lograr estos objetivos se con!Jlba con los programas de apoyo a la 
Preparatoria Abierta y la programación cultural dirigida a la población en 

(10) lbiuom. Pag.!S 
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general. La preparatoria abierta se planeó para las personas que habiendo 
terminado la ·secundaria, no pudieron continuar sus estudios en el sistema de 
enseñanza escolarizada. El diseño de la nueva modalidad de Preparatoria, se valió 
de los siguientes medios: 

- Libros de texto 
- Ccn tros de Tutoren 
- Programas de Televisión 

Con esta innovación educativa, el alumno tenía la libertad de organi1,1r y 
utili1.1r dichos medios de acuerdo a sus propias necesidades. "Los programas 
realizados por el C.E.M.P.A.E abarcaron diversos géneros y permitieron llegar 
a la conclusión de que los formatos, enfoques y cqntenidos adoptados satisfacían 
las expectativas de la población con respecto a la función de la televisión como 
medio de comunicación aplicado a la educación." (11) 

Por otra parte, el C.E. M.l' .A.E intervino como asesor de Televisa (antes 
Tclcsistema Mexicano) en la realización de la telenovela ºVen conmigo 11

1 con el 
fin de utilizar este tipo de programa con contenido educativo sin romper la 
estructura de la telenovela que tenía (y sigue teniendo) un alto grado de 
penetración en la población. Su finalidad cm promover la educación de adultos, 
básicamente la primaria. Los resultados fueron sumamente positivos pues se 
logró motivar a un número de personas mayor del que se esperaba. 

S. Capacitación agropecuaria y campañas sanitarias 

Otras instituciones también contribuyeron al mejor desarrollo de la 
educación en nuestro país. Como ejemplo, cst;ín aquellas que colaboraron en 
coproducción con T.R.M. para la realización de programas acerca decapacitacidn 
agrope<:uaria, tales como: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
la Secretaría de la Reforma Agraria, el llaneo R1iral y la Comisión Nacional de 
Subsistencias Populares. Los temas tratados fueron diversos tales como: semillas 
mejomdas, uso del agua, especies menores, sanidad vegetal, fertilización, 
maquinaria agrícola, técnicas del cultivo, sanidad animal, huertos familiares, 
bovinos de leche, conservación del suelo y del agua, Rcfomm Agrnria, CONASUPO, 
y agroindustria en casa. 

{11) Gutiérr~z Acosfíl, Ct!cilia. Tele\'i~i6n Educaliva en M·hicn. Ti::sis para la Carlos 
S!.!ptién. 1978. Sin numcr:tción. 
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La capacitación agropecuaria e industrial' por televisión se inició en la 
década de los años ochenta, a partir de una significativa experiencia de 
capacitación campesina del Sistema Alimentario Mexicano, que inició una 
campaña con el propósito de mejorar la producción en el campo y así afrontar la 
escasez alimenticia. 

Pasa 1982 la Televisión de la República Mexicana, inició la transmisión 
de una serie de programas de información y capacitación de oficios, con los cuales 
perseguía: 

"n) La educación popular 
b) La capacitación para la producció.f y comerciali1,1ción 
e) OrienL1ción sobre la salud y demografía y 
d) La información y el entretenimiento. "(12) 

Derivado de éstos objetivos la información se dirigió básicamente a las 
regiones rurales marginadas y a los núcleos urbanos más poblados. Estas series 
tenían la finalidad de informar, orientar y capacitar para la producción, 
comercialización y consumo de productos agropecuarios, para garantizar la 
autosuficiencia de ali1m:ntos básicos y se dirigía a la población rural marginada 
cubierta por la TRM. 

Para conocer la evolución de estas series, se reunió a un grupo de 
campesinos en aulas especiales, donde se les expuso a las series de televisión y 
por último se les examinó. Según la T.R.M, los resulL1dos fueron un éxito y 
demostraron la utilidad de la serie. 

Del mismo modo, los progmmas de capacitación de oficios que trataron 
temas como albañilería, plomería, corte y confección, bordado a máquina y 
sastrería , tuvieron gran éxito y demostraron que la difusión de oficios por 
televisión podía impulsar a la población a aprender para provecho de sí misma. 
Las instituciones que cooperaron con T.R.M. en éstos proyectos fueron: "el 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y Secretaría de la 
Defensa Nacional, Ccnaprox y Singcr Mexicana. Los programas duraban un 
tiempo aproximado de 15 minutos y estaban dirigidos a los adultos." (13) 

(12) S.E.P. -COSNBT. Serie de Comunicación, Educación y Tecnología.~ 
t"J.l11ca1ivn t:'!n Mé:icjco, Méx.ico. COSNET. 198S. Png. 15 

(lJ)T.R.M. S.E.P. ProyectoTel~visiónRurnldeMé:idco, México. S.E.P. 1981. Pag. 91 

Ciencias de la Co1111111icació11 

Té sis 

1 - 11 



Ltmra Mayo G11vmín 

Posteriormente surgieron campañas como las de "Empléate a Ti mismo", 
y las saniL1rias como las de F..ducación para la Salud, Planificación Familiar y 
Educación Sexual. 

Estos programas contenían información para mejorar los l¡¡lbilos de 
nutrición e higiene, así como un conjunto de programas que alertaban a Ja 
población sobre el alcoholismo. Esta última, estuvo dirigida a las zonas de menos 
recursos y al personal médico y paramédico que atendía a esa población. 

También se produjo una serie de educación sexual, que contenía 30 
programas sobre aspectos de sexualidad y mélodos anticonceplivos. En el nivel 
profesional se realizó una serie pilotn de actualización médica con reconocimiento 
curricular otorgado por algunas instituciones de Educación Superior. 

Las instituciones que brindaron su apoyo a T.R.M se vieron muy 
interesadas en las emisiones de información úlil a la población. En conjunto, la 
SecreL1ría Salubridad y Asistencia, el Consejo Nacional de Población, el lnsliluto 
Mexicano del Seguro Social y el lns1ilulo Nacional de la Nutrición, brindaron la 
información que se necesitaba a través de sus invcs1igadorcs y especialistas para 
manejar datos reales. 

Sin embargo, la labor desempeñada por la T.R.M y Ja Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía (que dirigía Margarita López-Portillo), el 
canal 11 y diversas difusoras, se vio afectada con el cambio de gobierno de José 
Lópcz Portillo ll Miguel de Ja Madrid, ya que las transmisiones prácticamente 
fueron suspendidas. Sólo la S.E.P y el I.N.E.A, mantuvieron su ritmo de 
producción e inclusive reali1.aron nuevos proyc'Ctos para el uso educativo y 
cullural de la televisión y siguieron apoyándose en la infraestructura técnica de 
Televisión Rural de México. El canal 11, también continuó su línea de 
programación con alguno que otro cambio, pero nada importante. 
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6. Unidad de 'J'clevisidn Educnti\'a 

Con el gobierno de Miguel de la Madrid, se entró a una nueva etapa de 
la televisión educativa. Para Febrero de 1982, se dispone un decreto en el Diario 
Oficial, por el cual se crea la Unidad de Televisión Educativa y Cultural a la cual 
se fijan los siguientes objetivos: 

Producción de programas de televisión educativos y culturales. 
Adaptar programas de la televisión mundial para su exhibición 
pública en México. 
Mantener programaciones permanentes en los diversos canales de 
televisión mexicanos. 
Estructurar y mantener una videoteea del sector educativo. 
Eswblecer programas de capacilación eu las diversas especialidades 
de la producción de televisión. 

- Apoyar a las demás entidades del sector educativo nacional para 
producir programas de televisión educativos y culturdles." (J4) 

!'ara cumplir con la larca <111e se le encomendó la Unidad de Televisión 
Educativa (U.T.E), se organizó en dos áreas: Educativa y Cultural. 

De este moc.lo, parn poder brindar más apoyo a otras instituciones con fines 
educativos y culturales, la U.T.E debía: "dirigir y coordinar la producción de 
programas encomendados a la unidad, supervisar y controlar el material de apoyo 
que se venía utilizando en la producción, dirección y co111rol de la adaptación. 
También debía distribuir los tiempos de grnbación en esludios(*), locaciones y 
postproducción; coordinar y supervisar la elaboración de la escenografía, 
utilen'a, vestuario y diseños artísticos; coordinar el suministro de los recursos 
humanos y materiales para la pri:stación de los servicios técnicos que rcquirit!ra 
la producción; coordinar la producción de los programas y series educativas y 
culturales de la unidad; dirigir y controlar la rc;11i111ción de dohlajes, grabaciones, 
adapwciones y pistas para programas de lelevisión y finalmente, diseñar, en 
coordinación con los departamentos de Asistencia técnica e Investigación, los 
esquemas y lemálicas para las producciones." (15) 

Las producciones reali1ltdas por esta Unidad de Televisión Educativa, 
fueron muy variadas y el apoyo brindado a otras inslituciones como I.N.E.A., 

(14) Diurio Oliciul. 23 (fo Fehmo dt> 1982 
(*) Sohrt! lodo porque la UniJaú de Tdi!visión E<lu~1iv1t, comparle t,..;ns ~.~rudios, por 

Uisposici6n legal, .;on <ll!Ut%1-; institucione(¡ lJllC rcquien.:m 1l~ $U ayu<la ya Sl'.it as~oria 

didác1ici1, esludios pura g1;1h;u:i1ín, ~1¡ui¡)() para gr.1har, equipo parn edilard nmterial, 
c.~ccnogrnfía, \'l!Sluarios, l!lc. 

(15) Unidml el~ Td~visiiSn E<luca1iv•1. Considcmcionc<. sohn! U.T.E. Milxko. ln~dilo. 

1988. Pag•. tO y 11 
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I.L.C.E.(lnstituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa), Canal 11, 
l.N.B.A (Instituto Nacional de Bellas J\rtes),l.N.A.H (Instituto Nacional de 
AntropologlaeHistoria), I.N.I (Instituto Nacional Indigenista), CREA,y R.T.C. 
(Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía), fue y sigue siendo 
hasta nuestro días, muy imponante para el desarrollo de la televisión educativa. 

Ade1mls, en todas las producciones reali7.adasporla U :r.E, ya sean series 
o programas aislados, ha habido gran preocupación por emitir material que 
realmente sea útil. Un huen ejemplo es el material que se conserva desde 1983, 
con los temas m~s variados para todos los niveles, desde preescolar a profesional, 
t•dcs como: 

Arte: nacional, universal, his1oria 1 iniciación arlfstica. 
Antropologla: génesis, grupos étnicos, manifcstacioncsculturalcs del 
mundo, problemas fcméninos en México. 
Cinematografía: serie ''Los que hicieron nuestro cinc". 
Geografía económica: puertos del mundo. 
Educación informal: Ccímo hacer, Puedo hacerlo yo. 
Cultura infantil: identidad infantil, problemática infantil, espar
cimiento creativo. 
Comicidad: cine mudo. 
Especiales: Testimonio de nuestro tiempo. . . 
Educación: Temas de primaria (324 progmmas), alfabelizaci61Íf· 
primaria para mlullos, apoyo a la docencia. 
Ciencia y tecnologfa: iniciación infantil, ciencia natural, cibernética; 
investigación científica y animal. . · · .:. 
Historia: de la arquitcctum, de la educación en México, sociopoUtica ·. · 
de México, universal y bélica. 
Literatura: mexicana y universal. 
Música: mexicana, afroantillana, manifestaciones musicales ·del ' 
lllllllf)O, 

Personajes de la historia: México. 
- Persomties del mundo." (16) 

Así, pues el surgimiento de esta Unidad que opera aun con presupuesto· 
otorgado porla S. E. P., permitió incrementar la producción de material educativo. 
La Unidad de Televisión Educativa quedó entónces, como un recurso para 

(16) Unidad <le Tdt!visión .falucaliva. Cono;idt!rnciunt'~ sob~ U.T.E. México. Inédito. 
1988. Pag.32. 
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aquellos organismos interesados en la producción de material educativo y 
culturai. 

Sin embargo las propuestas para seguir apoyando la educación por medio 
de la televisión no concluyeron ahí. Parrl mayo de 1983, cuando se inauguró el 
Foro de Comunicación Social, mismo que se había propuesto en el Plan Nacional 
de Desarrollo, se plantea una serie de problemas por los que atravesaba nuestro 
país en materia educacional. Las protestas fueron variadas, pero casi todas se 
centraron en la falta de tecnología, en el monopolio por parte de la televisión 
privada, el incumplimiento de este sector al pago del 12.5% de su tiempo para 
difundir programas del estado, y una lluvia inlerminable de quejas en contra de 
la publicidad y la vioiencia por televisión. 

En el foro participaron diversas personalidades del mundo de la televisión 
privada y de la 1elevisión es1a1al. Pero todas las conferencias y ataques que en ese 
Foro se succdforon, sólo se dejaron sentir como atole con el dedo por parte del 
gobierno. Se hicieron muchas propuestas como dejar que los universilarios 
tuvieran un espacio para producir programas y que los programas del Estado se 
transmitieran en televisión privada en los peleados horarios triple A. Nada 
sucedió y al parecer todo continuó igual. 

La Unidad de Televisión Educativa siguió produciendo material educativo, 
que se transmitía por los canales 7 y 13 a nivel nacional y 11 y 22, a nivel local. 
Pero ni se consiguió una contribución mayor por parte de TELEVISA, ni los 
horarios estratégicos para tener mayor audiencia. 

En el actual gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las perspectivas 
cducalivas tanto a nivel de planes de estudio como a nivel producción de material 
de apoyo, cambiaron. 

"El pasado l 8 de mayo, firmamos un Acuerdo Nacional por el que nos 
comprometimos a dar, todos unidos, un gran paso en la reforma de la educación 
del país. Sólo un cambio inlcgml y de fondo, que arienda los diferentes aspectos 
de la educación, podrá darnos lo que todos exigen y México necesita." (17) 

Este acuerdo, plantea una reorganización de la educación para permitir 
que los alumnos asimilen mejor los conocimientos que se les impartan a nivel 

{17)Palahrns rrununcindas por Carlos SalinasdcGorlnri ~n un mensuj~dirigicloa la nación. 
Gncda dt! Solidaridad. Año 3. Junio de 1992, NLlmero especial. Pag. 3. 

Ciencias de la Com1111ict1ción 

Tés is 

1 • 15 



laum Mayt1 Guzmán 

primaria y secundaria, esta última ahora L1mbién obligatoria. Lo cual significa 
una enseñanza má~ a fondo y más cuidada. 

Los objetivos de la reforma, plantean la reformulación de los contenidos 
y materiales educativos, el fortalecimiento del aprendizaje y la revaloración del 
magisterio. Para el cumplimiento de estas meL1s, existen propuestas que 
competen directamente a los materiales de apoyo y entre ellos a la televisión 
educativa. 

"Al plantearse un cambio en Jos planes y programas de estudio de la 
S.E.P. y volverse obligatoria la enseñanza m,dia básica (secundaria), los 
programas con que cuenta la U.T.E resultan obsoletos. La telesecundaria que 
actualmente se transmite fue hecha hace l O aiios. El material que presenta es plano 
y poco atractivo y ya no cumple con su cometido. Por eso se saca de la circulación 
esa antigua serie y se deja Jugar a la nueva tele.1ecundaria, que saldrá al aire el 
próximo 2 de septiembre. 

Además la Unidadernpie1.a a operar.vía satélite y se le ha otorgado el canal 
17 para transmitir a nivel nacional, aunque sigue contando con el pago de la 
televisión privada, quien en su espacio obligatorio del 12.5%, emite por canal 9 
en horario matutino, nuestros programas." (18) 

Con la reforma educativa, la Unidad de Televisión Educativa también 
luvo que modificar sus programas y procurar producir programas modernos 
atractivos y sobre todo no aburridos. 

Dentro de la nueva programación de Ja U.T.li, aparece la nueva 
Telesecunadria que ya incluye propuestas de Ja Modernización Educativa y plan 
de estudio diferente al de la vieja serie. Además, se planeó con un método 
didáctico para cada asignatura, por ejemplo: pnra geografía se utiliza el género 
de video-enciclopedia, para deportes una revista deportiva, para historia un 
noticiero, parn expresión artística una revista de arte musicaJ, para expresión 
manual el género recreativo comparativo, para bibliogmfía: el documental. 

"Por aira parte, cx.islicndo una culturn visual cada vez más extensa, nci se 
puede seguir produciendo una televisión plana, se tiene que jugar con la imagen 
y con el texto, hacer la televisión más creativa y atractiva visualmente." (19) · 

(18) Entrevista. Jng. José Luis Hcrn:lmkz. Jefe lfo Conhmido d~ Ju Uuid11d di: Tdc:.visión 
faluc11livu. 5 de Agoslode 1992. 

(19) Entrevista. fng. Jos~ Luis Ht:mJnd".z. Jcfo d~ Conlenido de la Unicl:uJ de Tdc:.visi6n 
Educ.:itirn. S de Ago!'to ck. 1992. 
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Con las propuesias hechas en la J{cforma F..ducativa, se presenta una nueva 
oportunidad de utilizar material educativo de apoyo y sobre todo audiovisual, 
puesto que se planteó mejorar las condiciones de la enseñanza proporcionando a 
las escuelas el material que requieran. Además, ese apoyo fue propuesto tanto 
para las zonas urbanas como para las zonas marginadas lo cual abre las puertas 
aun más a la Jelevisión como medio de apoyo para Ja enseñanza. 

7. TclevM6n educativa del sector privado (Fundación cultural TELEVISA) 

La participación de TELEVISA en este ámbito, es menor que la del 
Estado, pero de gran importancia por sus perspectivas y significado, su 
programación educativa se ha orientado hasta la fecha, a Ja enseñanza preescolar 
y universilaria, aunque tunbién deslacan las series de control natal y alfabetización. 

Entre las series infantiles educativHs más destacadas, se encuentran: 
"Canlinflas Show", "El Tesoro del Saber", "Historia del Hombre", "Cápsula.< del 
manito reportero" 1 ºPlaza Sésamo", "Odisea íl11rb1üas 11 y la más reciente "Super 
Ondas", Todos ellos, programas que a través de personajes estereotipados como 
animalitos, verduras, rohots y caricaturas, llevan a los niños por medio de un 
lenguaje sencillo al mundo del conocimiento, los introduce a Ja lectura y de 
mancnt sintética les proporciona información Bá.1ica de nuestra historia y cultura. 

"TELEVISA, planll'a como una de sus metas principales no estar al 
servicio de un sólo sector de la socil'dad sino establecer 11n sistema de vasos de 
comuniec1ciún l.!11 d que participe el mayor ntimero posible de losdivcrsos sectores 
de la población y el canal para lograrlo e< Ja Fundación Cultural. 

Esta empresa busca convertirse eu un decodificador y codificador de 
circuilos masivos de comunicación, con el fin de elevar el nivel cultural de las 
mayorías, contribuir en el desarrollo económico del país, ser el enlace efectivo 
y fluido entre todos esos sectores para incrementar la unidad nacional, ofrecer a 
gmpos minorit1rios (Universitarios, Cñticos, etc.) la satisfacción de sus nece.~id.1des 
de tipo intelectual, respetar los circuitos de comunicación obtenidos durante años 
de experiencia e incrementados con mensajes cul111ralcs y 'sociales que tienden a 
una mayor mtlización de Jos individuos, investigar ni1cvos circuitos de comunicación 
que permitan llegar a un equilibrio entre Ja calidad y esencia del medio," (20) 

------------· 
(20) Enirevhla. Lic. Teresa PL'Ch. RclaciCJnes P1íblicas d~ 111 Fundación Cultural TELEVISA, 

S.A. i\féxicu. J d~ A!!oslo di! 1992. 
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lle esk1 manera, la 1elevisión mexicana del sector privado asume la 
responsabilidad de encontrar una fórmula de servicio social donde, sin olvidar, 
su origen comercial y el hecho de que se mantiene de la contribución de sus 
clientes, debe diversificar sus mensajes y colaborar a convertir los medios 
electrónicos de comunicación en un sistema que alcance a la mayor parte de la 
sociedad para que ésta también intervenga de manera más efectiva dentro del 
proceso de la comunicación. 

"Para lograr sus objetivos, TELEVISA se propone llamar la atención de 
diversos scclores de la población a llilvés de una progrnmación variada que 
ofrezca al público mtíltiplcs opciones, apoyar las emisiones gubernamentales, 
buscar la retroalimentación, hacer que cada uno dO sus canales de transmisión se 
identifique por sí mismo, enriquecer el contenido dela programación que pro<luce 
para que se traten temas con un contenido educativo, cultural o social y 
finalmente, sin olvidar que se trata de ur1 tnmsmisora privada, promover la 
relación anuncianle consumidor que con1ribuye al de.1arrollo económico del 
país." (21) 

TELEVISA cuenta cun cuatro canales de televisión coordinados 2, 4, 5 
y 9, los cuales constituyen gran parte de televisión en la ciudad de México, aparte 
de ser los de mayor cobertura en gran parte de la república. · 

La progmmación en cada canal, es variada y característica del mismo, 
pero sin duda alguna, las telenovelas o historias desglosadas en capltulos son las 
más exitosas para la empresa en todos <1spectos (publicidad y rating). 

Las telenovelas que ames se utili7.aban como un medio para vender moda 
e imagen, sirven L1mbién como un me<lio de información y prevención, han 
servido pard tocar tenm tabús romo el vandalismo ("Pobre Juventud"), Narcotráfioo 
('El Camino Secreto" y "Balada por un amor"), Violación ("Destino" y 
"Alcanzar una estrella Il") Drogadicción ("Luz y Sombra") y Sida ("Amor de 
Nadie") .. Estas historias cambian constantemente, es decir, los temas son 
fonumerables, tal vez por ello, su función rledifusoras, infonnativas y formativas 
ha dado mejores resultados que los reportajes y documentales creados con ese 
único y exclusivo fin. 

Sin embargo, las dos telenovelas que se prod1üeron para conckatizar a la 

(21)Jbíd•m. 
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población acerca de la importancia de saber y de estar informado con respecto a 
temas como la planificación familiar, dieron muy buenos resulL1dos. Estas 
historias son "Vamos Juntos" y "Acompáñame\ las cuales se reafüaron con 
ayuda del I.L.C.E, del C.E.M.P.A.E y del CONAPO (Consejo Nacional de 
Población). 

Actualmente, TELEVISA a través de la Fundación Cul!uml, se ha 
dedicado m~s n la producción de programas de prevención social, a los de tipo 
cullural y los programas c~pccialcs para otras fundaciones. 

Desde su nacimiento en 1970, la Fundaci61i cuenta con un acervo bastante 
extenso. entre el que destaca el siguiente material: 

"Programas Educativos y Cullur.~cs (1974-83): NucslraS Voces (l.N.E.A.
TELEVISA),ln!roducción a la Universidad, Temas y Tópicos Univer
sitarios, Vida Diaria, Visitando a ... ~ Cómo, cuando y por. qué, 
México a través de los libros, Las manos del hombre, llíografías, 
Bajo el mismo sol. · · 

Ecológicos: Habita!, y Orígenes. 
Proyectos: El gran eclipse de México, 11 de julio de 1991, Fundaciones, 

Huellas, México interfases, América la frontera, Arle y su tiempo, 
Video-guías, y la Historia de la Música." (22) 

8. Enseñan1Jl Univcr-sitaria 

"Al mismo tiempo de la producción de sus telenovelas ed11ca1ivas, TELEVISA 
inició en 1976, un convenio de colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México U.N.A.M, por medio del cual TELEVISA se encargaría 
de la producción t~nica de progmmas c<lucacionalcs, mientras la ll.N.A.M se 
responsabilizara de planificar y diseiiar los contenidos de éstos." (23) 

Este convenio consolidó la participación del <ector televisivo privado en 
el campo educativo, o?orgando además un mayor prestigio a lo que hoy se conoce· 
como "Fundación Cullur.tl TELEVISA". Los programas elaborados tenían el fin 
ele divulgar conocimíenlos sobre la cultura en general y los principios científicos 

{22) TELEVISA, S.A. Folleto Fu11daci1ín Culrurnl TELEV~1\ A.C. Mé:-:ico. t991. 
(1.3) S.E.P. - COSNET. s~ri~ i..11;! Comt1nkad6n, Educación y Ttcnologfo . .b!....!!'kill!Qn 

educatiVA en MJxico. México. COSNET. 191;;, P<t¡;.21_. 
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y 1ecnol6gicos básicos, dirigiéndose sobre lodo a IOdo el público yparticularmen1e 
a la población marginada. 

Los programas que se produjeron en un principio, trataron temas sobre 
Aslronomía, Antropología, Historia del Arle, Literatura Universal, Química, 
Orienlación Vocacional, Talleres, Depone e Historia de México, enlre otros. 
ºDivulgación Universitaria", como se llamó a la serie o sección, se tnrnsmitió 
como cousecucncia de una huelga que eslalló en la U.N.A.M en el año de 1977. 

Con e.ita programación lo que se hu seó, fue subsanar, en parle la falta de clases, 
con cátedras universilarias por televisión. Cuando la huelga terminó, la serie 
permaneció al aire parn reforzar las cátcdms de la educación media y superior 
y promover Ja actuali1.ación profesional y la oricntaciún vocacional entre otros 
objetivos también muy importantes. 
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B. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION 
EDUCATIVA (l.L;C.E.) 

l. Antecedentes 

La historia del Instituto r~1tinoamericanode la Comunicación Educativa se inicia 
a mediados de Ja década de Jos años 50, ópoca en que la cclucación vivió serios 
problemas no sólo a nivel de capacitación de la población mundial, sino ~1mbién 
a Ja aplicación de nuevas formas de enseñanza. Había grandes diferencias en 
cuanto al uso de los diversos medios y avances tecnológicos, que tenían relación 
directa con la educación, lo cuid obligaba a una conslllnte reestructuración de los 
métodos y recursos para impartir la enseílan1,1. 

"En 1954, durante la Reunión General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Eclucación Ja Ciencia y Ja Cullura (UNESCO), efectuada en Montevideo, 
Uruguay, se propuso Ja creaci1ín de un Instituto de CincmatografíaE<lucativa que 
tuviera como fin principal producir material audiovisual para la modernización 
de la enseñanza en América L1ti11;1."' (1) 

Uno de los principales argumentos parn la creación de este Instituto, fue 
la necesicL1d ele elevar al má,imo la eficiencia cclucativa de los paises latinoamericanos 
a través de modernos sistemas y técnicas pedagógicas, que contribuyer-dJl al 
desarrollo internacional en un ambiente de paz y cooperación. El 30 de mayo de 
1956, por convenio firmado en la Ciudad de México entre el Lic. José Angel 
Cisneros, Sccrelllrio de Educación P1ihlica y el Sr. Henri Fast, rcprescnJante 
Gcncrnl de la !JNESCO, nace el Instituto IÁ11inoamericano ele Cinematografía 
(ILCE); integrándose con apoyo de Bolivia, Colombia. Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y México 
a c¡uiencs posteriormente se integraría Nicaragua. Las metas y finalidades que el 
I.L.C.E se fijó en aquellos aílos, fueron las siguientes: 

"- L1 producción, distribución, fomento y uso de películas y bandas de 
proyección fija, destin;1das a la enseña.nza escolar, extracscolar y a la 
divulgación científica en toda América L1tina. · 
L1 compra y adaptación de películas, así como de diversos materi<ilcs 
de objetivos de enseílanm nacionales y extra1tjeros. 

(J) Aniversario del I.L.C.E: JO aiios de pre.~encia en Am1fricu L1.11ina. Cons"jo Editorial. 
Revisla Cornuuicación y Tecnologiu Educativm •. No. J. J986. Pag. 8. 
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l.a creación de una filmoteca educativa con los materiales menciona
dos y con un sistema apropiado de distribución, préstamo y renta. 
La colaboración con los Ministerios de Educación de los diversos 
países, Misiones Culturales y Centros Educativos de UNESCO, para 
un mejor aprovechamiento y más amplia difusión ele los medios 
objetivos ele enseñanza. 
La preparación y formación de técnicos en cinematografía educativa 
y el entrenamiento de maestros en el USt) de métodos 
y materiales audiovisuales." (2) 

La Institución comenzó a trabajar con películas de 16 mm. en el año de 
1956, haciendo gran énfasis en el desarrollo de contenidos totalmente educativos 
y aprovechables para In mayorín de las naciones lalinoamericanas, sin que ello 
impiicara un compromiso económico por parte de los beneficiados. Los recursos 
cinematográficos y In producción de lilminas cu blanco y negro, se adecuaron a 
las necesidades ele cada región, de tal mancm que el material didáctico comenzó 
a ser reconocido por los maestros de la época. 

La nueva tecnología fue asimilada y se convirtió en un medio capaz de 
contribuir a nuestro desarrollo. "Para 1960, se produjo la primera filmina cu 
color: "Peregrinación Azteca" de la serie México, Tenochtith\n" (3). Además, las 
diversas regiones se cmpernron a relacionar con investigadores e instituciones 
que perseguían los mismo fines. También, se inicia una serie de cursos prácticos 
de corta duración, que el lnsliluto impartía a personas enviadas por los países 
miembros. 

Sin embatgo, los esfucrws realizados hasta 1969 y por los problemas que 
enfrentaba la educación, fue necesario reestructurar al l.L.C.E para servir con 
mayor eficiencia los intereses de los países miembros. Por tal motivo y como 
consecuencia de la Reunión del Consejo Directivo celebrada en noviembre del 
mismo año, el organismo cambió su nombre por el de Instiluto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa (l.L.C.E). 

Ahora los objetivos estaban enfocados a ampliar el campo de acción del 
Jnstitulo, para poder desempeñar tareas de investigación y producción, 
experimentación e información en materia de Comunicación y de capacitación de 
personal especializado en técnicas modernas de la Comunicación, cspccilicamenle 

(2) Ibídem 
(3)!bitl<m 
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en radio, cine, televisión y tocios los materiales audiovisuales que contribuyeran 
al desarrollo de la enseñanza. 

Corno resultado, en 1970 se creó la Escuela de Comunicación Educativa, 
cuyo plan de estudiios contemplaba una carrem de 2 años de duración. Al mismo 
tiempo, se ciaban cursos, seminarios, mesas redondas y conferencias con la 
participación de educadores de América l.1tina, fiuropa y Japón. 

La educación siguió evolucionando y las necesidades de conocer más 
formas de enseñanza aumentaron, por lo cual en 1977 la Escuela de Comunicación 
Educativa se transforma en el Cenlro de Capacitación y Rltudios Avan1ados en 
Comunicación Social, que contaha con tres progrnmas diferentes: 

"- L1 primera modalidad conshlía en ofrecer curnos cortos a nivel 
técnico pedagógico, dirigidos principalmente a personas dedicadas a 
la educación, con el linde formarlos en la organización y adminis
tración de Centros Audiovisuales. 
Olnl modalidad fue la Maestría en Comunicación para la Educación 
Social, cuya meta era la de formar recursos de excelencia para los 
niveles <le plancaciún de acciones de Comunicación educativa y 
cultural en los países de la región 
La tercera y última modalidad que sólo se llevó a cabo con un grupo 
piloto, fue el curso de Técnico en Uso y Opemci<ín de Medios de 
Comunicación Social, con l1n:i. duración de cuatro semestres. Esle 
curso tenía el fin de formar especialistas en la clabornción, produc
ción y difusidn de mensajes •t trav"és de los medios masivos de 
Comunicación" .(4) 

Los cambios del ILCE continúan y para 1978 se suscribe un Convenio de. 
Cooperación entre los 15 países representantes para reestructurar al Instituto y 
replantear sus objetivos. Los cuales ahora serían la Coopcmción regional en la 
investigación, cxpcrimcn1aci6n, producción y difusión de materiales audiovisuales, 
la formación y capacitación de recursos humanos, en el área de la tecnología 
educativa y la recopilación de materiales y documentación de audiovisuales que 
coonviniernn a Jos Estados miembros. 

De aquel a partir de 1979 comenzaron a efectuarse labores de investigación 

----------------

(4) thfdom. Png to 
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que dclimi1arnn el marco teórico y conceptual, así como las estrategias para llevar 
a Cabo Ja mejor capacitación de los recursos humanos. Además, se crearon nuevos 
cursos y talleres que el ILCE empezó a impartir fuera de su sede (México) a 
pclición de los países miembros. Los cursos más importantes fueron: Guionismo 
para imagen fija y movimiento, Fotografía y elaboraci6n de montajes audiovisuales, 
Scrigrafía y fotoscrigrafía, Elaboración de material didáccico tridimensional y 
Diseño gráfico. 

Para J980 tienen lugarotr;1sactividadcs entre los países miembros, como 
la reali1.ación de seminarios y conferencias, sobresaliendo: "el seminario-t;iller 
deConmnicación y Pobl;1ción (Hondur~s 1980), scminario·taller. L1 Producción 
de Material Audiovisual (Haití 1980) 1scrninario lntcmacional de Economía 
Familiar, Población y Educación (México 19&0) y el coloquio sobre Cumurúración 
y Tt'Cnología Educativas apropiadas al medio Rural (México 1981)".(5) 

/\sí las actividades del 1 nslituto se lmn incrementado y su desarrollo se ha 
dado a lo largo del logro de diversos convenios y proyectos con organismos 
internacionales interesados en Ja educación, como son la UNESC0 1 y la 
Organización de Estados Americanos (O.E.A). a través de las cuales se ha 
brindado ayuda a todos los países miemhros. 

Actualmente el l.L..C.E, <lcscaca por su participación en el proyecto 
Multinacional de Tecnología Educativa, financiado por la Organi1.ación de 
Estados Americanos y que tiene el fin de: "Desarrollar capacidad en cada uno de 
los lisWdos Miembros de la O.E.A, que asílo soliciten, para generar y utilizar 
los recursos, métodos e instrumentos que ofrece la tecnología educativa en la 
idenlificación y solución de sus prohlemas de educación, con el fin de logrnr los 
objetivos de los distintos países y est1blecer nna cooperación inccramericana en 
este campo. "(6) 

Como rcsulcado, la labor desempeñada por el l. L.C. E, resulla imporcance 
para la investigación, desarrollo y capacitación ert los campos de la tecnología y 
Comunicación educativa~, del mismo modo que dt:sl<ica su esfuerzo por producir 
material didáctico auxiliar para el mejor desarrollo de los docentes y educandos, 
codo ello con base en una selección congruentes de cernas, contenidos y 
presentación. 

(S) lbíd<m P:og. t2 
(6) lbíd•m Pag. 13 
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Las bases históricas que sustentan la crcáción del Instituto, lo definen 
actualmente como un organismo internacional con fines no lucrativos que presta 
ayuda a los gobiernos latinoamericanos. colaborando estrechamente con ellos 
paro impulsar la producción y utili7.aciún de tecnología educativa, pam mejorar 
cualitativa y cuantitativamente Ja aplicación de los programas escolares, la 
alfabetización y el desarrollo de la comunidad, así como brindar capacitación 
técnica y profesional pam aquellas personas que se interesan por el ámbito 
educativo. 

Entre los propósitos y funciones actuales de la institución, destacan: 

"l. Recabar, organiwr y anafü,1r información para la consecución de sus 
objetivos. 

2. Elaborar y organizar sus planes y programas de trabajo. 
3. Formar recursos humanos en el área de la tecnología educativa y la 

Comunicación educativa y cultural. 
4. Producir y difundir materiales audiovisuales preferentemente para los 

países de la región 
S. Cooperar en materia de Comunicación educativa, para los países de 

la región. "(7) 

En el campo de la documentación audiovisual, tiene las siguientes funciones: 

"l. llccopilar y poner a disposición de los países de la región, materiales 
audiovisuales sobre temas educativos, científicos y culturales. 

2. Intercambiar información sobre materiales audiovisuales entre los 
países de la región. 

3. Cumplir con las disposiciones legales existentes respecto a la 
utili1.ación regional del material audiovisual. 

4. Realizar negociaciones mediante convenios de Coopernción técnica 
con autoridades, organi1.aciones t! inslitucioncs de otros paises para 
obtener m¡itcriales Audiovisuales. 

S. fatablecer centros subrcgionales en las áreas de su competencia." (8) 

"En relación a la producción y distribución de materiales didácticos audiovisuales, 
produce y distribuye materiales audiovisiuales que sean requeridos en México y 
en los dern,~s países miembros; coopera con au.toridadcs e instituciones para 

(7) l.L.C.E. Dis~tioy prntl11ccióndcmalcrial l'ilucali\'O ycul1uni!. México. lné<lito.1991. 
P•g.10 

(8) Ibídem. Png, 14 
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fortalecer las producciones naciorrnlcs de materiales didácticos audiovisuales, 
prestando el material audiovisual con que cuenla y también colabora en el 
establecimiento y operación deotrus centros, siempre y cuando esto sea solicitado 
por algunos de los países miembros. Coordina sus actividades con esos centros, 
en cuanto a producción e intercambio de materiales. 

También reali1.1 investigaciones y experimento; sobre lemas diversos. Debe 
conocer la producción de materiales audiovisuales de países de la región y 
difundirla b;tjo un previo acuerdo, en países de otras regiones." (9) 

En cuanto a Ja formación de recursos humanos, su tarea es capacitar 
personal en todos los aspectos de la comunicación educativa y culturnl y de la 
tecnolugía educativa, para &1tisfacer necesidades regionales. Además debe 
asesorar a los Estados Miembros en Ja capacitación de recursos humanos, la 
producción 1 organización y ndministración de tecnología educativa y en el 
establecimiento y operaciones de los centros audiovisuales subrcgionalcs y 
nacionales. Uno de los programa~ que se llevan a callo para el cumplimiento de 
esta tirrctt es el de 11 Capacitación en el uso de los medios de Comunicación 
electrónica con fines educativos". Este programa está compuesto de talleres 
como: 

Análisis de mensajes, 
Guionismo para imagen fija y en movimiento 
Género y formatos para guionismo en televisión educativa, 
Locución educativa, 
Televisión educativa, 
Radio educativa 

Los L1lleres proporcionan a los participantes, conocimientos teóricos
prácticos, para el manejo adecuado de los diferentes recursos y elementos técnicos 
propios de los medios, así como propuestas metodológicas para sustenw el 
Diseño} realización de un producto educativo concreto. 

"En cuanto a las actividades de cooperación regional, debe fomentar el 
uso sistemático de la tecnología educativa y los medios de Comunicación, en los 
planes regionales y subrcgionalcs de Cooperación, parn el desarrollo de programas 
educativos y culturales. Adcm.ís, estudia, informa y difunde el uso apropiado de 

(9) Entrevisla. Lic. Javier Aruh aJ~. Promocii'>n y rd¡¡cion~ inh:rins1itucionaltl.snacionales 
u inli!madonal~s el~ la dirt1.·dón ele proclucción del I.L.C.E. Aclividadc!S y objl!tivos 
del I.L.C.E. Novil!mhrn 5 de 1991. 
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Ja tecnología educativa y de los medios de comunicación social para el desarrollo 
de la educación abierta o a dislancia, Ja capacitación para el trabajo y Ja difusi<ln 
cultural. Por lo cual el ILCE participa en los diversos concursos de material 
educativo, llevados a cabo en Europa y Japón, donde ha ganado distintos 
reconocimientos por sn labor. 

Para lener mayor contaclo con Jos paf ses latinos reafü,1 y difunde cs1udios 
relativos para el intcrcmnbio de tecnología, investigación, capacitación, producción 
de materiales para comunicación educativa y culiural. Lo cual se logra con Ja 
fonnulación de política.' de comunicación educaliva y culturnl. 

. Actualmente en México el I.L.C.E, cuenta con un cauilogo de películas, 
filminas, <.'asscltcs, audiovisuales y manuales de temas diversos que se han 
producido, en algunos casos con los alumnos egresadus de su centro de estudios. 
Sin embargo, 1.a producción de filminas es y tal vez sea, el principal producto de 
trabajo del insliluto. Los programas en video, que se comen7.aron a producir en 
1978, como programas piloto, apenas se están promoviendo y el primero que sale 
a reproducción y venta es la serie "Los medios de comunicación masiva" que 
seprodujo en 1989." (10) 

Entre los líltirnos logros del Instituto se encuentra la inauguración de sus 
propios estudios de televisión en 1990, ya que anleriormentc la realización de su 
maierial en video se llevaba a cabo en los csludios de la Unidad de Televisión 
Educativa con quien siempre ha trabajado por tener, ambas instituciones, una 
labor semejante. 

(IO) tbiaom. 
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CAPÍTULOII 
PLANEACIÓN 

OBJETIVO: 
El presenre caplwlo tiene como ji11 principal, prese111ar lo.i pwuos más 
importantes para planearuu programa de tele1•i.1ión educativa, tales como: 
seleccitín de temas, niveles educativo.1·, opciones de diversos materiales 
educativos y la estnic111ra que puede tener una serie. 

Realizar un programa ele televisión educativa es una labor difícil, porque implica 
una investigación previa que lo sustente paro tener todas las bases que permitan 
el cumplimiento de los objetivos de enseñanza con los que se plantea. Es necesario 
hacer propuestas para producir programas que vayan de acuerdo a las ncccsidade• 
de los planes de estudio en los que se basen. Pero no se tr&ta únicamente de 
proponer temas sin ton ni son, se trata de pensar en los materiales en que se deben 
presentar los programas, los niveles a los cm1lcs estarán dirigidos y los objetivos 
que se persiguen al tratar tal o cual tema. 

A. SELECCIÓN DE TEMAS 

Como se menciona en el capítulo anterior. los objetivos del lnsútuto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (l.L.C.EJ, plasmados en el 
Convenio de Cooperación cuntcmplan la producción de material educativo y 
cultural para proporcionar una educación más amplia y eficiente en los países de 
América Latina y el Caribe, incluso, para trabajar de manera conjunta con 
organizaciones cuyo objetivo primordial sea resolver la problemática educativa 
a nivel mundial. 

Por otra parte, si se toma en cuenta que el "aprendizaje es un proceso que 
realiza el propio individuo a partir de la interacción con el ambiente en el que se 
desenvuelve, su convivencia con personas, objetos y eventos y que de la misma 
manera él crea y recrea ideas, conceptos, valores, actitudes y conocimiento en 
general" (1), cou el uso de los materiales educativos se pretende enseñar y 
promover el aprendizaje en los perceptores. Para dio, es importante motivarlos 
y despertar su interés por acercarse al e>tudio o ampliar su conocimiento con 
respecto a determinados temas. 

(1) Diccionario Je la Ungua Españl1l11. Toino l. Vig~silna Edición. España. Real 
Academia Esrañola- Espasa-Calpc. 1988 
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Entendidos de es1a forma, "los materiales educativos se present1n como 
formativos y están orientados hacia la Msqucda de la actividad del sujeto" (2). 
Si bien, el aspecto fonnativo tiene un gran peso, éste no niega la importancia de 
la información que se difunde a través del material educativo, por lo que su 
contenido aunque no siempre es agotador, si c.< válido, vigente y veraz. 

Con el fin lle pro<lucir matcrialc.< que cumplan con sus propósitos 
educativo·comunicacionalcs, se llevan a cabo diversos procesos que influyan de 
manera significativa en el logro de los objetivos .. Así, Ja prímcm etapa de la 
elaboración del material educativo realizado por el J.L.C.E, corresponde a una 
cuidadosa plane.1ci6n, partiendo del reconocimiento y la determinación de las 
necesidades de los ed11c.1ndos o personas a quienes esté dirigida la información. 
Es decir, desde un principio se ubica al estudiante o receptor final como el centro 
de la acción pedagógica. 

Sin embargo, en el programa "La televisión una caja nena de sorpresas 11
, 

no se plantea esta importante etapa dentro de la prcproducción. Se inica con un 
guión basado en la imílginación <le una mujer, quien nunca se pregunta cuál será 
el tipo de público al que est:ir.í dirigido su progrnma (sí son niños, amas de cas, 
estudiantes, prulcsionistas, en fin.), cuál es el medio ide.11 para producirlo, qué 
nivel cultural !Íeoe su público, si la historia va de acuerdo a la realidad inmediata 
del público para el cual se es~i diseñando. La guinista de ese programa con fines 
educativos, sólo improvisa el contenido tic una trama, sin tomar en cuenta los 
lincnmicntos que el mismo ILCE plantea para hacer el material educativo. 

A e.1te respecto se pue<le uponcr que el progmma "La televisión una caja 
llena de sorpresas", no muestrn el proceso de producción de .un programa 
educativo. SI se analiza con detalle, un programa no puede basarse en la nada, 
pues según las propuestas del !LCE, y en teoría, se deben vigilar los aspectos que 
a continuación se describen y que el programa en cuestión no presenta en el video .. 

l. Niveles educativos 

Desde el punto de vista escolar y de acuerc)o con las políticas educativas, 
el programa escolar, las evaluaciones previas y las demandas ele materiales de.· 
apoyo en el proceso cnscñanza-aprendiwje se deben analizar las áreas, asignaturas 
y temas que presentan dificultad o requieren apoyos complementarios. Asf como 
las temáticas que se estin incorporando a los planes y progrnmas educativos 

(2) l.L.C.E. Diseiio y Prodm;ción dt: Malcrial Educnlivo y Cullural. lnédi10. Méx.ico. 
199L Pag. 62 
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vigentes, coo lo que se complemenwía la formación y rcformía el aprendizaje 
de los educandos. De esta manera y con fines práclicos los perceptores se deben 
clasificar en seis niveles educativos: 

"1. Preescolar: población escolarizada de 2 a 6 años de edad 
2. Primaria: población escolari1ada de 6 a 12 afios de edad 
3. Secundaria o educación media b•ísica: población escolarizada de 13 a 15 

años de edad, aproximadamente 
4. Nivel medio superior: ya sea en educación general, técnica o similar, que 

comprende a los jóvenes entre los 15 y 19 años de edad 
S. Educación no formal: esta modalidad educativa permite atender a Jos 

jóvenes mayores de 19 años de edad y adultos incorporados al sistema 
educativo no formal (abierto o semiabierto) 

6. l'rofcsionistas y profesores: ya sean docentes, funcionarios o especialistas. 
Se orienta hacia la capacitación la difusión o el apoyo a temas que requieren 
determinadas especializaciones. Este nivel contempla gran diversidad de 
áreas a tratar. "(3) 

Para el diseño y producción de materiales se procura que haya un 
equilibrio entre los programas para ciencias y los programas parn humanidades, 
considerando las materias o temáticas que presenten mayor índice de reprobación, 
que resulten difíciles de impartir a Jos profesores o que los alumnos desconozcan 
totalmente por su terminología complicada, sobre todo en los temas propiamente 
escolares, o aquéllos que por su importancia resulten de interés para algún sector 
de la pohlación. ne esta 111m1cra se contempla el desarrollo de temas úe historia, 
biología, física, matemáticas, filosofía, sociología, ética y lógica, entre otros. 

"Todo el material producido por el l.L.C.E, ya sea de tipo grófico, 
impreso o audiovisual, es~i planteado como series y no como programas aislados, 
debido a que los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P), 
son muyextcnsos y difíciles de aharcar. Por dio, los temas se abordan de manera 
paulatina y por etapas." (4) 

Por olra parte, es una gran ventaja poder cubrir los programas de estudio 
año con nño, y a través de programas seriados que puedan abarcar temas de 
distintos niveles, consideración que se toma en cticnta desde la etapa de 
plancación y diseño de cada serie. En esta etapa también se determinan los costos 
aproximados, si éstos podrían ser cubiertos por la Institución y se define el margen 

------- -----··--· -----
(3) lhídt:m. Pa.~. 64 
(4) Entrevisla. Lic. Gcorgina Tcnin. CClonl. tfo la Unidad d1i Pln.nc:ación, Ucsarmllo y 

Evaluación de Guion!!.-. y Puhlicacionl!s dd 1.L.C.E. f'lune.ición, Evaluación, lnv~s
ligación y Guionc!; cl~ M11l~ri11l fülucalivo. Oc!Ubl'I! 16 <li: 1990. 
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a que pueden elevarse sin que ello ocasione una paralización total de la 
producción. 

"Una gran ventaja que otorga el trabajar con material seriado, es el hecho 
de poder unificarlo dándole un sello, una imagen y estilo propios que lo 
identiílquen por la manera en que se presenta." (5) 

En el caso específico de la serie "l~os medios de comunicación masiva 11
, 

no se buscaba cubrir ningún plan de estudios determinado puesto que la idea 
principal era ulilizarla como material para orientación vocacional. Los cuatro 
programas que constituyen la serie, tienen el propósito de mostrnr las distintas 
etapas de producción de los mensajes que son transmitidos a través del Cinc, la 
l{adio, la Televisión y la Prensa, así como las diversas actividades que desempeña 
el personal especializado que interviene en cada una de ellas. 

Como ya ha mencionado, la serie se plantea desde un principio con fines 
de orientación vocacional por lo cual el material estaría dirigido a estudiantes y 
profesores de nivel medio básico, medio superior y bachillerato o para aquellas 
personas interesadas en conocer el proceso de producción dentro de los medios 
de comunicación. En esta serie de cuatro videoprogrJmas se describen tanto el 
proceso de filmación de una película y grabación de un programa de televisión, 
como la producción de un radioprograma y la publicación de una revista y un 
periódico. 

Realizar una serie y cada programa sólo puede contar con información y 
contenido general del tema. El ticmpucun que se cuenta no es suílcientc y el hecho 
de trabajar con bajos recursos dan como rcsullado un material que sólo puede 
utilizarse como apoyo y no como información exhaustiva del tema. 

Por otra parte, desde mi punto de vista, el lenguaje y la historia que plantea 
"La televisión un a caja llena de sorpresas" no van de acuerdo al nivel educativo 
para el cual se diseñó: educación media básica y/o media superior, niveles que 
comprenden a jóvenes entre los 13 y 19 años de edad cuyos intereses e inquietude.~ 
rebasn los que ofrece una historia tan simple como la de Pompeyo y Mimf, no 
porque desprecien la sencillez sino porque el intento de una presentación 
espectacular, se resume a efectos que ya no asombran a un público que vive la era 

(SJ Jbídom. 
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del Atari y del Nintcndo, donde las animaciones por computadora y los video
homcs no se comparan. 

Además, el proceso de realización que se dccribc en el programa, deja de 
manifiesto las carencial cconómica1 y de capacitación tanto a nivel técnico como 
humano, consecuentemente el fin que se perseguía: mostrar el proceso de 
producción de televisión, se logra crronamcante. 

"J.n propuesta ele hacer una serie de 111edios de comunicación masivn 
producida por el Instituto L.1tinoamericanode Ja Comunicación Educativa, surge 
de la demanda de diversas instituciones que en evaluaciones de programas 
anteriores, habían mostrndo su deseo y necesidad de contar con programas 
educativos c¡uc mostraran el proceso y la actividad dcsempe1iada en Jos cuatro 
medios de comunicación masiva más importantes" .(6) 

Adcm¡is la Secretaría de Educación Pública, envía continuamente informes 
y comunicados al instituto donde indica cuáles son los iemas que presentan mayor 
dificultad en los planes de estudio vigentes y cuales temas les gustaría c¡uc se 
desarrollaran. Por otra parte, hacer un programa de medios de comunicación 
masiva era indispensable en el acervo del Instituto, pues siendo éste un organismo 
de Comunicación Educativa requería un testimonio y apoyo de cómo se produce 
material educativo. 

Hecho que con "L1 televisión una caja llena de sorpresas" no se cumple, 
pues éste no sigue (en el desarrollo de la trama) loa lineamientos para hacer 
material educativo como el ILCE plantea y que se describen a lo largo de esta 
tesis. 

JI. MATERIALES EDUCATIVOS 

Entre los principales medios que produce el I.L.C.E, podemos mencionar: 

l. Gi;:íficos e Impresos 

n) Carteles 
b) Ro~1folios 
c) Manuales 

(6) Entrevista. Lic. Ang~lica Placencia Lara. Jefe dd In Unidad dePlan~1ción, Desarrollo 
y Evaluación c]l),Guionc.<; y Puhlicacioncs. Diseño)' P1otlución tle Material Eduetttivo 
y Cullurnl. Mnrlo 14 ele 1991. 
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2. Audiovisuales 

n) Radioprogramas 
b) Dinpommas 
e) Victeoprogramas 

Para decidir en q;1é medio se reali7.arla el progrJma, es importante 
conocer si se trata de una historieta, de un cartel odc un guión con efectos difíciles 
de plasmar en video o animación, por implicar un costo elevado. Esto significa 
que el medio se elige de acuerdo a las necesidades del tema en primer lugar, pero 
algo muy impor~111te es saber si se cuenta con los mcrlios físicos y económicos 
para prnscnlarlo en el medio que le permita mayor lucimiento y calidad, es decir, 
otro punto de suma importancia es el monetario. 

Los programas que el ILCE realiza cuentan con presupuesto previamente 
definido por el departanento de administración y finanzas, en el cual se 
contemplan gastos de producción, viáticos, locaciones, equipo técnico, equipo 
humano y permisos. Pero el hecho de contar con u presupuesto previo, limita 
demasiado las necesidades re.1les para oblener los mejores resultados. Es decir, 
tal vez para la realil..ación de un programa se tengan planes ambiciosos y al ver 
el efectivo asignado todo se resuma a un simple sueño ya una búsqueda incansable 
de conseguir lo mejor a trnvés de relaciones públicas y oficios de intercambio con 
otras instituciones como la UNAM, CONACINE y UTE, que en el programa "La 
televisión una caja llena de sorpresas fueron las hadas madrinas de escenografía, 
vestuario y estudios respectivamente. 

3. Eliciencin de un nledin 

Para garantizar la eficiencia de un 1nedio, es necesario ascgurdl'sc de que 
éste, satisface Jos siguientes factores: , 

"· Los relacionados con la tarea a realiwr (objetivos, tipo de aprendi· 
zaje, actividades de enseñanza-aprendizaje). 

• Factores relacionados con el estudiante o receptor de la emisión 
(sociales, económicos, psicológicos, caractcrlsticas y necesidades 
individuales). 
Factores económicos y de posiblr disposición (recursos humanos y 
malcrialcs). 
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El uso macro o micro que se le pretenda dar al medio. 
- Las condiciones que se deseen enfatizar, ya sea las de enseñanza o las 

de aprcndizaj c." (7) 

1'Parn la realización de Ja serie "Lo.'i medios de comunicación masiva", el medio 
idóneo desde un principio ern la televisión, básicamente porque se pretendía 
mostrar las actividades de e.ida profesional y de cada medio con detalle. Hacer 
este programa en animación hubiera sido extremadamente costoso y presentarlo 
en audioprogmma hubiera carecido de fuerza y significado para quienes lo 
utili7aran." (8) 

En el I.L.C.E, la decisión de los programas que ser.ín producidos no está 
en manos de unas cuantas personas. Cada vez que se plantea un tema para 
desarrollar, es necesario contar con la opinión de un c.'pccialista en contenido, 
quien analiza la propuesta del tema a tratar y prc•senta distintas propuestas para 
el desarrollo de las series, tales como en qué medio es mejor desarrollar un 
programa y por qué, qué cstnictura puede tener, el orden de importancia de los 
temas y determinar si es o no oportuno presentar una historia con esas 
características. 

4. Plnn de clcsari·ollo ¡1ara la realización 

Una vez definidos el tema y el medio, el siguiente paso es a la realización 
del planteamiento o justificación, que se lleva a cabo con el apoyo del especialista 
en la materia. Con esta base, se procede a la especificación de los objetivos de 
cada material y a definir las áreas orientadoras para los realizadores, de aquí se 
obtienen entonces, los siguientes productos: · 

El desarrollo temático o estrueh1ra que tendría la serie en general y 
los programas en particular. 

- El Guión, sólo el literario. 
El programa terminado. 

- Las sugerencias pedagógicas y el material complemen"1rio, es decir, 
el material explicativo del programa o los puntos de mayor impor"1n: 
cia que sólo sean mencionados pero no profundi7.1dos. 

Aun cuando existen variantes en el proceso, según el medio o el material, 

(7) Entrevista. Lic. Georgina Tcrán. Unidad 'Je Oes:arrollo y Plane.1ci6n 1 Evnluación d~ 
Guiones y Puhlicaeione¡¡. Oclt1bre 16 d~ 199 l. 

(8) Entrcvii;1a. l.ic. Angélica Placencia Lar.t. Unid:id ll~ Desrrollo y Plan~ación, Evalua~ 
ción deGuin~ y Publicacion.;,.<;, Marzo 14 de 1991. 
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en áreas generales se sigue el mismo pam todas las producciones. Sin embargo, 
para los medios audiovisuales, tanto por las implicaciones de los recursos 
humanos que se requieren y por Jos costos que representan, hay un especial 
cuidado en la realilación de las etapas de desarrollo del tema y del guión, para 
lo cual la ayuda de consultores, investigadores y especialistas del tema es de suma 
importancia. 

!'ara la realización de "La televisión una caja llena de sorpresas", el 
problema perceptihle füe el guión. A 1ic~1r de haber contado ron una investigación 
bibliográfica previa para que el guionista desarrollara el tema con mayor 
conocimiento del tema central del programa, el resultado fue una historia donde 
11 La televisión" apcnai, se mencionaba tomando como eje de la trama ''Las 
avanturds de Pompeyo y Mimí" cuando é>tas sólo eran el pretexto que daría pié 
al; desarrollo del tema. rue en esta etapa de pluncación donde se corrigió el 
problema y el guión st! realizó nuevamente sin mucho éxito, !!iobrctodo porque el 
tiempo para realizar los programas csmba calendarizado y se creyó que en la 
realización se podría mejorar en gran parte los defectos. 

En teoría cuando se ha cumplido con lo requisitos antes mencionados y de 
acuerdo a los recursos que se tiene disponibles, se realim una jerarqui1,1ci6n de 
prioridades por niveles eliucativos y grandes áreas temáticas, de modo tal que los 
materiales educativos a producir lleguen al mayor número po.4iihle de los 
educandos. 

En el ca5o del programa "La televisión una caja llena de sorpresasº, los 
consultores propusieron como medio idóneo la televisión por tratarse de un 
programa con movilidad que emitido en otro medio resultaba poco prJctico y 
carecía de fuerza en cuanto al propio mensaje. Además de plantearse el medio y 
los objetivos generales de la serie y el programa, se decide si se trataría de un 
programa académico, pedagógico o artístico. 

Los programas académicos y/o pedag<\gicos, se enlenderán como aquéllos 
toL1hnente informativos como los que se producen parn Tclcprimaria, Tclcsccundaria 
o Introducción a la Universidad. Series donde el objetivo principal, es difunfü 
el conocimiento de materias específicas siguiendo un plan de estudios académico. 

Desde el punto de vista de Planeaci6n, "IA1 televisión una caja llena de 
sorpresas 11

, es un programa artístico, dond~ se plantean desde el diseño del 
mismo, los estereotipos. Esto debido a que el tono del guión no es solemne sino 
satírico, ya que presenta a los mt!dios de comunicación como los creadores de 
estereotipos, de personajes que quiní en la vida real nu son necesariamente como 
se nos describen pero que permiten una mayor identificación y compresión de los 
mensajes que transmiten. De ahí, la elección de un mago y un fantasma, para 
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rcprc'Scntar la magia que desprende este mr<lio do1)dc es posible fabricar historias 
sin límites a la imaginación. 

Aunque el corte del programa fue artístico, la actuación no fue muy buena 
y esto en parte se debe a la improvisación y falta de capacitación de q uicncs hacen 
televisión educativa donde es importante Jo qué se dice, pero más aún Ja 
naturalidad con que se hace. 

Este aspecto, es determinante en el diseño de la trama porque el fin es 
enmarcar a los personajes y prol"esionale.< del medio en un tono de burla, de 
mancrdquccl enfoque de la historia no resulte solemne y cansado sino entretenido 
y ligero, con lo cual tenga un toque de atracción para los jóvenes a quienes está 
dirigido .. 

C. MATERIAI,•:S Pl!DAGÓGICOS 

Se refiere a \a estructura que tendría In serie, n cada uno de los elementos 
que harían de ella un modo de comunicación educativa. En los modelos 
pedagógicos deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

l. Modelos Pedagógicos 

"· Objetivos generales 
Objetivos particulares 
Estructura sugerencias pedagógicas, y 
Documentos complementarios" (9) 

El objetivo general se refiere a los fines que se persiguen, a los resultados 
que se pretenden obtener corno consecuencia tinal de un trabajo realizado. El 
objetivo general, de 11Los medios de comunicación masiva 11

, como ya se dijo 
anteriormente, es mostrar las etapas de producción en cada uno de los cuatro 
medios de comunicación masiva más importantes y de mayor penetración. Hecho 
que en "La televisión una caja lkna de sorpresas" no se cumple porque el proceso 
descrito no va de acuerdo a la realidad misma planteada por el ILCE. 

El objetivo particular, se enfoca más a un sólo aspecto de la totalidad. En 
el caso de "La televisión una caja llena ele sorpresas", el objetivo específico es 

(9) Enlrcvista. Lic. Goergina Terán. Unit.lad de Dcsarrotlo y Plancación Evaluación ele 
Guion~)' Publicacionr..s. Plancnción, Evaluación, lnvcsligación y Guiones de Material 
Educativo. Octuhn."! 16 ele 1990. 
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mostrar las e~1pas de la producción televisiva así como el personal calificado que 
interviene en ésta. Con respecto a la estructura debe definirse la distribución que 
se daría a las series y consecuentemente a los programa•. Determinar el Upo de 
investigación que se llevaría a cabo (bibliográfica o de campo), establecer 
preguntas concretas de la información que se requiere paro poder hablar de un 
tema, partiendo de la base ele que el tratamiento sería de tipo educativo. 

2. Sugerencias pcdag6gicas 

Por otra parte, las sugerencias pedagógicas dao la pauta del pr_ograma en 
sf mismo. A través de estas sugerencias se conocen los temas más difíciles ele 
asimilar por parte de los eclucauclos. Así Cf'mo los más difíciles de explicar para 
los profesores o tal vez, se trate de temas que por su importancia social, requieran 
de mayor difusión y tratamiento educadvo. 

3. IJocumcnlos cumplernt!nlnrius 

Finalmente, los documentos complementarios son un elemento detemunantc 
dentro de los materiales pedagógicos, sobre todo en los progrnmas educativos de 
tipo audiovisual, porque es difícil agotar total y exhaustivamente un tema durante 
los pocos minutos que puede cimar cada programa. Estos documentos 
complementarios, como su propio nombre lo indica complementan la información 
presentada en el programa. Dentro del progrnma de "La televisión una caja llena 
de sorpresas" rlel 1.L.C.E, los documentos complementarios constan de un 
glosario de término.e;, un cuadernillo parn el alumno donde se hace una 
descripción ele cómo íunciona la televisión y sugerencias para el maestro con 
actividades que puede desarrollar parn ampliar la información presentada en el 
programa. (Ver Apcn.l) 

El uso de la televisión como un medio educativo, implica realizar una 
selección detenida ele los contenidos did;ícticos que el auditorio va a ver y a oír. 
En términos educativos, esto permite dar al alumno unicamente la in formación 
esencial para lograr un objetivo particular de aprendiz.aje, eliminando todo lo que 
se.a innecesario y pueda prestarse a distracción. Así un proceso que toma días, 
semanas o quizá años se puede observar en minutos, destacando sólo ·tos 
momentos más importantes para la comprensión del kma que se está tratando. 

Sin embargo, en "IA1 televisión una caja llena de sorpresas" se pierde 
mucho tiempo en la exp!icacidn del srory hucml que en los documentos 
complemcntario~mdo haberse aprovechado mejor. Del mismo modo, la descripción 
que hace el productor en la cabina de producción en cuanto a equipo, pudo resultar 
más rica en esos documentos a través de un esquema comóc1 expuesto en esta tesis 
en la página S-18. 
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CAI1ÍTULO 111 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO: 
El prese111e capftulo 1ie11e como .fin, dar a conocer los pwuos má 
importames de la etapa r~ferenie a la i11ves1igación, rafes como: selección 
del auror que desorrc>llnrá la i11vestigaci611, .111 labor, las carac1erfs1icas 
que tkbe /Mer esa investigación y la aprn/Jaci611 tle la misma. 

Después de efectuar el planteamiento y la juslilicación del tema se procede al 
desarrollo lemálico (Invc.<tigación), es decir, a la elaboración del documento que 
contcndrJ la infonnación básica sobre la cual se trabajará para reali1.ar el guión 
del programa. 

A. CONCERTACIÓN 

En una Institución como el ILCE, la reali1,1ción de programas e.o; constante y 
variada. Los temas que se desarrollan van desde los pree5eolarcs hasta los de ni vcl 
profesional, por lo que contar con especialislas permancnlcs rc.<ullaría muy 
costoso y a la vez dcsgaslaote para la.1 personas c1uc prestarjn sus servicios. 

Ante esta situación, cada vez que se plantea un tema nuevo e.o; necesario 
buscar a la persona más adecuada para que lleve a cabo la invc.1tigación y 
desarrollo profundo de los puntos que se pretenden tratar en los programas de la 
serie. 

l. Selección del anlor 

La selección del autor, como se denominá a esta fase de la concertación, 
implica la localización de la persona indicada. Se trata de encontrar a un 
e.1pecialisla con los conocimientos su ti cientes para abordar el tema de la manera 
más sencilla posible, pues se debe tomar en cuenta que la información obtenida 
pasaría a las manos de un guionista que desconoce el tema y sólo le daría forma. 

Para contar con un buen e.1pecialista, las entrevistas son la mejor 
herramienta, pues a través de ésL1s se conoce quién puede aportar más allá de una 
simple investigación bibliográfica. 

Una vez contacwdo el especialista, se le hace la presenL1ció11 dd modelo 
bajo el cual deberá desarrollar la investigación. Esto es, tema "Los medios de 
comunicación masiva"; programa: "La televisión una caja llena de sorpresas"; 
y el mrnlclo, es decir, indicar al esp~cialista el diseño que deberá tener la serie. 
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En el desarrollo del programa en cuestión, jamás se plantea est1 et1pa de 
investigación; además, se indica que la et1pa de producción inicia con la 
realización de un guión que parte de la inspiración pura. 

2. Labor del cspecinlistn 

El especialisla debe tomar en cuenta durante la investigación Jos valores, 
estereotipos y polílicas pur los cuales se rige la elaboración de programas 
educativos dentro de la institución. Para ello, describe el tema particular en 
relación con una o más escalas de valores u otros criterios de tipo normativo. En 
este caso el investigador puede formular relaciones lineales de causa-efecto entre 
dos o más variables o explicar sistemáticamente el fenómeno en estudio. 

"El tipo de investigación más recomendable én el área educacional es la 
aplicada, pues a través de ella se obtiene información que ayuda a describir un 
fenómeno, conocer sus causas, propósito y natur.tlcza que permitan producir un 
nuevo conocimiento." (1) 

Por ello, se pide '~ investigador el material básico que permita a una 
persona totalmente ajena e ignorante del tema, desarrollarlo de manera general 
a partir de la información que se proporcione y para que la fundamente en 
situaciones prácticas. 

B. ELABORACIÓN 

La etapa de elaboración, se refiere a la realización de la investigación, al 
desarrollo temático que se le dará. En esta fase es indispensable tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: Motivación, Información, Modelamiento. 

l. Motivación 

La motivación es uno de los aspectos más importan res para obtener buenos 
resultados de la investigación. El especialist1 debe anteponerla desde un principio 
como un punto transcendente y separado, pues se trata de progrnmas educativos 
que tienen como mela inducir a sus receptores al conocimiento y aprendizaje. Los 
temas educativos se deben desarrollar de mancrn !al, que por sí mismos digan algo 
y transmitan un mensaje. 

"La motivación en la investigación cducatiV? es orient1r el comportantiento 

(l)Durrios Yaselli, M<1.ritu. fü;tudio nnal(cico del proceso di;: investigución evultuitiva. 
Revista Tecnología y Comunicución Educntivns. No.7. 1987. Pag. 42. 
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de los receptores hacia un conocimiento específico con objetivos previamente 
establecidos desde la plane<1ción de cada tema. Más aun, cuando se trata de 
progmmas educacionales que tienen como función principal la motivación e 
introducción." (2) 

Al respecto, "La televisión, una caja llena de sorpresas", pierde Ja 
trascendencia de motivar a su público. En el video se concede demasiado tiempo 
.a la grabación de 1.as vanturas de Pompeyo y Milnf, enmarcadas en un lenguaje 
técnico como el que utili7.ael director: "dame un fulllshot, dame la l, ahora estoy 
contigo 2", palabms que por sí mismas no dicen mucho al telespectador, en este 
caso jóvenes que jamás ha escuchado los tecnicJsmos propios de la T.V. pueder 
perder el interés y confundirse lejos de aprender. 

2. lmcstig:ición 

Una condición previa para la producción de cualquier programa de 
televisión de buena calidad, sobre todo en el área educativa, es la investigación 
exhaustiva del tema que dará como resul~1do sólo la información necesaria. 

Para ello, se debe contar con una investigación que ofrezca información 
geneml del área en que se sitúa la historia a producir. Esto permitirá al 
investigador acentuar Jos puntos trascendentales, es decir, una simplificación de 
la información, con lo cual se ahorra tiempo en descifrar asuntos complejos. 

l..a información que se obtenga debe proporcionar todos los elatos 
importantes para la ejecución de la producción. Tales corno glosario de términos 
y explicación de tecnicismos propios del área, delii1ici611 ele cada etapa que se lmte 
en el planteamiento del tema como antecedentes, funcionamiento, innovaciones 
ya sean tecnológicas o simplemente administrativas. 

Para hablar de casos y ejemplos más concretos, para la realización de "l..a 
\elevisión una caja llena de sorpresas", se llevó a cabo una investigación 
detallada, que desglosa la información de la siguiente manera: 

" Historia de la Televisión. 
¿Cómo funciona la televisión? 
¿Televisión a colores'/ 
¿Quiénes hacen Ja televisión? 

Producción 
Productor 

(2) lbftlem. Pag. 42. 
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Director 
Asistente 
Jefe de piso 
Locutor y comentarista 
El conductor y el guionista 

Escenografía y Utilcrla. 
Iluminación y Sonido. 
Camarógrafo 
Cabina de control 
Equipo de Producción en Televisión 
Movimientos básicos de una cámara de televisión 
Tomas o planos más comunes 
Glosario de términos televisivos 
Bibliografía" (*) 

Como se puede ver, ésta investigación es umca y exclusivamente 
informativa. Deslinda la personalidad y juicio del investigador, pero se aprovecha 
su experiencia y conocimiento para obtener un conocimiento realmente verídico 
y confiable del tema. Irónicamente en el programa grabado nunca se hace 
mención de una investigación del tema a tratar y se pasa del guión a una junta de 
producción. 

3. Modclamiento 

Otra fase correspondiente a la elaboración del desarrollo temático es el 
modelamiento de seri~, es decir, la estructura de Ja misllla. Cada programa se 
elige de acuerdo a lo que se espera obtener, se basa más en los objetivos que 
previamente se han definido. "La televisión una caja llena de sorpresas", cuenta 
con una c.'itmctura dramática lineal. Tiene una distribución onlenacL1: Introducción, 
Desarrollo y Conclusión. Aunque por los diálogos y la actuación resulta un tanto 
confuso y pobre en el contenido global, además de que el desarrollo pretende 
barcar tanto que se queda en d intento de una probada de todo pero ningún platillo 
fuerte de lo que se pretende sea el tema central: ia producción de televisión. 

Esta situación puede deberse a la descolllposición de un todo en pequeñas 
partes, lo cual significa que durante el desarrollo del programa cada etapa se 
comtempló colllo un requisito por departalllento y no como un factor de la 
estrnctura que sería el programa acabado. 

(•) Esqul!ma utili1.ado d~ntro de la investigación lltwada 11 cabo parn la ll111dumi:nu1ción 
tfo •ta tdevisi6n una cuja llt'n:t <l~ sorpr!!s:1s" (1988). El h!ma fue desarrollado por 
Federico San Juan Simón, produclortlc tcli:visión. 
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Por ello, el proceso de investigación no corresponde sólo al especialista. 
Para que los fines que se han planteado desde un principio se cumplan, se debe 
coordinar el trab11jo del investig11clor con el de un equipo de supervisión 
permanente. Esta supervisión la realizan uno o varios consultores de diversas 
instituciones, quienes analizan los temas de acuerdo al proyecto inicial y deciden 
si los objetivos planteados en un principio, se están cumpliendo. 

Para que exista comunicación entre investigador, productor director y 
guionista, se promueven juntas entre ellos con el fin de aclarar conceptos y hacer 
aportaciones, pues las personas que dar.in vida a la historia deben empaparse de 
la información para dominar el tema. 

La supervisión de la investigación permite la comunicación entre 
productor, director e investigador y tiene la ventaja de permitirles intercambiar 
información y enriquecer el contenido. Sin embargo, para la reali1.ación "J,1 
televisión una caja llena de sorpresas" estas reuniones no se dieron. 

Una vez concluida la investigación, debe organizarse tomando en cuenta 
sólo la información valiosa para el desarrollo del programa, es decir, ya no se 
incluye todo el material que sólo sirve de referencia para el equipo de producción 
(**). Ahora es necesario realizar una síntesis y organi1,1ción del material para su 

· adecuación final. Es en esta fase cuando se da el enfoque deseado a la 
información. En este caso, es el educativo, por ello, el interés primordial estará 
dirigido a la difusión del conocimiento. 

C. Al'ROBACIÓN 

Una vez obtenida la infornrnción referente al tema de estudio, SI! debe 
cuidar que la estnictura y significado del nwnsaje para el que se planteó, no 
cambien, porque el sentido educativo podr.\ modificarse ocasionaclo que el 
receptor no asimile el conocimiento de la forma en que se pensó. 

Aún cunndo existen variantes en el proceso, según el medio o material, 
en geíleral se .c;igue un trayecto com1ín. Sin embargo, inra los medios aucliovi.sua1cs, 
por las implicaciones de los recursos humanos que participan y los costos que 
representan, existe un e.'ipecial cuidado para realizar las elapas <le desarrollo del 
tema y del guión, mismas que apoyan los especialistas o consultores. 

El guión del programa anali1ado, se rechazó originalmente por conceder 
mayor importancia a la dmmnti1,1ción que a la difusión del tema central. Sin 

(**) fü d~ir !odas ln5 p~rsonas tJUC participaCIÍll dtrecta\llL'llh!: Cll la grnbacj Óll de\ llfOgtmntt. 
Como rrocluclor, dirt>.Clor, di~iiador, guionista, t'IC. 
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embargo, la aprobación formal se lleva a cabo una vez que los consultores y 
especialistas exponene su punto de vista y hacen sugerencias que supuestamente 
se deben llevara cabo en laeorrcceión del material, pero no se realiza una segunda 
aprobación para ratificar si esas sugerencias fueron comprendidas al 100%. 

Para Ja revisión del programa es necesaria la colaboración de diversas 
instituciones que también se dedican a la producción de material educativo, sobre 
todo de las que, en este caso, realizan televisión. 

Con lo anterior, y de acuerdo con los recursos disponibles se hace una 
jerarc¡uizaciún por niveles educativos y grandes áreas temáticas, de tal manera que 
los materiales educativos por producirse lleguen al mayor número de educandos 
posible. 

"El primer tipo de revisión que se lleva a cabo es la psicopedagógica, 
donde se analizan cuestiones generales de enseñanza con respecto de los 
receptores. Esto c.1, se califican los valores, actitudes y conductas que serán 
planteados en el guión." (3) 

Los valores planteados parten ele una base intelectual, ya que se apoyan 
en planes y programas de estudio referentes al nivel que se dirigen. En el caso del 
programa "L1 televisión una caja llt!na de sorpresas", no existe un p1an de estudios 
que lo respalde porque ni a nivel medio básico o nivel medio superior o 
bachiller(*), se habla de la televisión o cualquier medio, como materias de 
estudio. Los valores más comunes en televisión educativa son los siguientes: 

Red1111da11cia: con respecto al contenido y conceptos que maneja. 
- 1ifccrivo: porque sensibifüa al receptor con una trama. 

Instantáneo: porque emite el conocimiento de manera fogaz. 
- El·pa11sivo: porque transliereel aprendizaje venciendo las barreras ele 

la comunicación. 
Dcscriptl\'O: porque coutcxtualiza problemas sociales, trnnsformándolos 
en una experiencia objetiva. 
Etprcsivo: porque evoca a lus sentimientos a trnvés de los personajes. 

- Crearivo: porque de!mrrolla una idea. 
- Persuasivo: porque despier1a el interés e induce al conocimien1o a 

través de la motivaci6n. 

(3) Entrevista. Lic. Gcorgina Tcrán. Coord. de la Unidad de Plnncación, Desarrollo y 
Evnluación d~ Guion~s y Publica1.:iones dd I.L.C.f:. Plzmeación1 Evaluación, lnvl!S~ 
ligación y Guiones ele Material Educativo, Octubre 16 de 1990, 

(*)Se hnbln aquí de plnmi5 de csmd10 de la S.E.P. y Ja U.N.A.M, no de los de estudios 
incorporndos o ~cudas técnicas, donde es po.<:iiblc ohlcncr estos conocimientos. 
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El objeto de analizar estos valores parte de un propósito específico: "el del 
análisis y ejecución de aptitudes intelectuales, a través de los cuales los estudiantes 
adquirirán conocimientos básicos aplicando principios y conceptos de su realidad 
inmediata. "{4) 

Por otra parte, es recl>nocido por los profesores o educadores que el 
aprendi1,1je es un proceso donde cada persona pone en pr:íctica cuando se enfrenta 
a algún factor que le provoca cierto interés y que de alguna manera le otorgarJ 
algún beneficio. IÁ1 con sol idaci6n de este proceso se da cuando el comportamiento 
y la conducta de la persona cambian. 

De t:tl manera, el uso de medios como auxiliares didácticos en el proceso 
de enseñanza-aprendi1.aje, contribuye a modificar el comportamiento con el lin 
de cubrir consecutivamente planteados. Las actitudes resultan por lo tanto, otro 
factor de análisis, pues se refieren al área efectiva, donde su finalidad es el 
desarrollo y/o la modificación de actitudes por medio del conocimicntopcrdbido. 

Concluida la revisión psicopedagógica, se inicia otra revisión de tipo 
académico, donde lo importante es corroborar la validéz, veracidad y vigencia 
de la información planteada por el investigador. Para esta revisión se solicita la 
ayuda de expertos que evaluarán el contenido con respecto a su experiencia y 
conocimiento. Por ejemplo, en un programa de lelevisión educativa, los 
consultores deberán ser personas con experiencia en realización, que dominen el 
tema y sean capaces de identificar los errores de contenido sin perder demasiado 
tiempo (T.V. U.N.A.M (Televisión de la Univcr;idad Nacional t\uiónoma de 
México), U.T.E (Unidad de Televisión Educativa), I.N.E.A (Instituto Nacional 
de Educación para los Adultos), COSNET (Consejo Nacional de Educación 
Televisiva), etc.). 

Sin la revisión del material, los resultados de evaluación y enseñanza de 
un programa son negativos, Ya que presentar información 01trasada o no válida, 
traen como consecuencia principal la falla de credibilidad y al conlrario de una 
motivación' el desinterés por el tema. 

Finalmente, cuando el material ha sido aprobado se remite al departamento 
de Guiones de la Institución, es decir, a la Unidad de Planeación, Desarrollo y 
Evaluación de Guiones y Publicaciones, para que la información jerarquizada de 
acuerdo a su importancia, pase a manos de un guionista quien se encargará de 
darle un formato literario. 

(4) Barrios Yaselli, Maritza. fütmJio Analí1ico dd proceso cfo invcstigacic~n evualitiva. 
R~vistn T~nología y Comunicación Educativas~ No. 7 .1987 .Pag.42. 
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CAPÍTUWIV 
GUIONISMO 

OllJ ET/VO: 
m objetivo pri11cipal de este capf111/o es prese11tar los puntos más impommtes 
para la elaboraci611 del guió11 con fines educativos, tales como: los 
elememos que deben tomarse en cuenta ames de escribir un guión, el 
lenguaje del mismo. el desarrollo de lt1 hisroria, el género que tendr<Í. 
Ta111bié11, se prese11111 el proceso que se sigue para ltl apmbac/611 de 1111 

gui6n. 

Para lograr un buen programa de televisión se necesila tener un buen guión, que 
e.'i Ja infraestructura, la materia prima del programa. En 1 os programas educa ti vos, 
la investigación es el instn11nento de trahajo del guionista, potquees en ésta donde 
se basa para transformar ideas, conceptos y situaciones formales del tema en un 
texto accesible, ordenado, lógico y lo más imporlantc, formativo. Todo a través 
del diálogo de uu grupo de personajes. 

El guionista no sólo debe escribir corrcclamcnte, sino que debe ser capaz 
de hacer "hablar" a las imágenes, a los silencios y a las pausas, debe manejar la 
corrccla utilización de los dos sentidos básicos que constituyen el medio en que 
se realizará el programa: la visión y el oído. 

Para la elección de un buen guionista se sigue un proceso semejante al de 
selección de autor, y en este caso se debe poner especial cuidado en que el 
guionisla seleccionado sea un creador de ambientes reales desde el diálogo hasta 
las situaciones y conflictos en que involucre a sus personajes. (*) 

A. FSCALETA O K~TRUCTURA 

La elaboración de la escaleta es el primer paso para llevar a cabo la 
adaptación o ·narración de un texto, ensayo ci poema a través del medio 
audiovisual. Paso de suma importancia y que en el programa analizado no se 
contempla. 

El desenvolvimiento progresivo de la escaleta indica el planteamiento, 
de.mrollo, nudo y solución de cada programa. Para organizar la escaleta, 
conviene ubicar la relación de los opuestos, esto es, los hechos o ideas que generan 

(•) Lu elabonición dd 11uión del programa •La lelevisión una caja llena di) sorpresas•, 
~.sh1vo a car~u de Tert:S!!<I Armlondo, egr~smlct del C.U.E.f,:. y licenciada l!íl letras. 
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conflictos, enfocado totalmente a la dramatización anecdótica que da paula a la 
exposición de un tema. Se trata pues, de estructurar el esquema con el cual se 
trabajará. 
l. !'untos pal'a el desarrollo del guión 

En el de.mrollo del guión para programa.• audiovisuales se toman en 
cuenta los siguientes puntos: 

"- Sinopsis del contenido 
- lcrarquización temática 
- Delimitación de la premisa 
- Estructura Externa (Serie) 
- Trdtamiento 
- Estructura interna" (1) 

La sinopsis consiste en sustraer de la inve.•tigación o desarrollo del 
contenido las ideas principales, es decir, aquello que se va a exponer y es 
importante enunciar para su comprensión por parte del alumno. 

2. Antes de escribir un programa 

En este punto el primer problema que debe plantearse el guioni~ta es: ¿Para qué 
público se escribe?. Antes de realizar cualquier programa es necesario definir 
claramente lo siguiente: 

"-¿Cuál es el objetivo del programa? objetivo 
- Hacia ¿qué ptlblico está dirigido? público 
• ;,Qué lema abarca el programa? programa 
- ¿Qué se va a incluir y cuál serJ el planteamiento'/ argumento 
- ¿Con qué medios se cuenta? prudncciún" (2) 

La televisión es un medio audiovisual que combina la narración y la 
imagen canali1.ando ambas a llamar la alención de sus espectadores para crear 
cierto impacto sobre ellos. Sin embargo, la narración no debe dominar nunca. El 
programa debe ser un complemento visual del texto, el audio en todo momento 
debe relacionarse con lo que se desarrolla en pantalla, las acciones visual y oral 
se anulan al llevar la atención a dos sentidos diferentes. 

(1) l.L.C.E. Di!>cñoy oroJucción de mnterinl t-<lucativo yculturnt. lné<lilo. M~11.ico. 1991 
Pag. 55. 

{2) Quijada Soto, Migud Angel. L.1 televi.,ión anfüsis v rníc1ica de la rroclucción de 
prol!rntnns. Mé1.ico. Trillas.1986. P:1g.35. 
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Por ello, la narración siempre debe ser sencilla, breve y directa, de tal manera que 
su unión con el video contribuya a lograr un sólo impacto. 

Para que el lenguaje que se utilice contribuya al mejor desarrollo de la 
armonía visual con lo or.11, es necesario no utilizar frases rebuscadas que se lean 
como tratados intelectuales y que la mayoría de las veces suenan a discursos 
políticos. Para la realización de los programas educativos se requiere de un 
lenguaje sencillo, aunque esto no significa que se tratede un lenguaje totalmente 
coloquial, sino que se debe hacer una redacción fluida que se lea como cualquier 
conversación. 

El desarrollo de la historia debe hacerse de manera ordenada, que lleve al 
receptor de la mano y vaya clasificando la información de acuerdo a su 
importancia. Estajerarquización se nota fácilmente 'por el tiempo que se dedica 
a cada fase del programa, porque lógicamente no durará lo mismo la explicación 
del proceso de maquillaje que la de cómo preparar un programa (preproducción). 
Aunque también se puede dar el caso, de una explicación extensa pero poco 
efectiva, un ejemplo claro se da en la fase de grabación de "!.as aventuras de 
Pompcyo y Mimí". 

El guionista debe estahlecer desde un principio cuál es el Jin del programa 
para ahorrarse e;\pliec1ciones innecesarias. Para lograr un guión con información 
útil, resulta de gran ayuda una junta entre director, productor y guionista. 

Tal vez pam este último, lo importante sea relatar las aventuras de un 
mago y su asistente y el hecho de revelar el proceso de cómo se graban esas 
aventums le resulte totalmente ajeno. Es en este momento cuando la ayuda del 
productor y director Je serán í1tiles, porque para ellos la idea es dar a conocer el 
proceso de producción televisiva, tomando como pretexto las avcnturns de 
J>ompeyo y Mi mí (Mago y asistente) (') o ele cualquier otra historia que les sirva 
de pie para dar a conocer las elapas de producción. 

Estajerarquización temática da como resultado la delimitación del lema, 
donde se establecen los límites de contenido del programa. · 

Una vez que el lenguaje y el contenido se han definido, sólo queda aclarar 
al guionisL1 que la estructura externa del programa es una serie, acompañada de 

(•) Situación que se prtl.Sellló en d desarrollo <ld guión del programa analizado, 
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tres programa.< más que tratan sobre la radio, el cinc y la prensa. Esto sólo como 
una referencia para que él tome en cuenta que la presentación de los cuatro 
programas debe seguir un orden similar en cuanto al tratamiento y desglose de la.< 
historias, donde lo importante no es una anécdota de personajes estereotipados 
sino la exposición de la información. 

Por otm parte, también se debe establecer a qué gé.nero del melodrama se 
enfocará la actuación de los personajes. ''Para el programa de "La televisión una 
caja llena de sorpresas" se planteó el dmma para la actuación anecdótica y la sátira 
para los actores que exponen la información. Es necesario aclarar que no es la 
información lo se plantea en tono de burla, sino la caracterización. En la serie 
11Los medios de comunicación masiva", se tenía ya una idea de que fueran 
dramatizaciones y con respe.cto al planteamiento, se haría en tono de burla, un 
poco chusco, empleando estereotipos lo cual para la Institución era muy 
importante porque se parte de que los medios son creadores de estereotipos. 
Además, se pensó que el programa sería más ligcrq y atractivo para los receptores 
a diferencia de hacerlo en un tono 1mí.s solemne". (3) 

B. PRIMER TRATAMIENTO 

El primer tratamiento del guión consiste en desarrollar el tema conforme 
al planteamiento hecho en la escaleta, para obtener una primera versión que es 
revisada por el personal de produccitín, consultores y especialistas en contenido, 
así como por las personas encargadas de la evaluación Lle los programas. 

ºLas correcciones más comunes en los programas educativos son las 
referentes al desarrollo de la historia anecdótica, debido a que el guionista le 
concede mayor importancia µI contenido que a la exposición de Ja información." 
(4) 

Otro problema al que se cnfren~1n tanto productor como guionista, lo es 
el presupuesto y recursos con que se cuenta para llevar a la pantalla el guión. En 
ocasiones las propuestas del guionista resultan por demás costosas y difíciles de 
llevar a la práctica. 

Un ejemplo de lo anterior se puede dar dentro de las producciones más 
recientes del Instituto. Para la realización de la serie "La vida sin Química", el 

(3) Entrevista. l.ic, Sarn Lilin Estc\'l!l. lm•e.c;tigndora de la Unh.la<l de Plancación, Dl'.53-
rrollo y Evuluaciones dl."l Guiones y Puhlic11dones. lnvcstigación pam la daboración de 
guionl!s y selección de kmas. Septiemhre 27 de 1990. 

(4) Enlrcvista. Lic. Angélico Placcncia Lara. Jefe Je li• Unidad de PJaneación y Desarrollo 
de Guiones y Puhlicaciont!S. Disci10 y Pro<lucci6n cfo Materiul Edm-.;11ivo y Cultural. 
Mnrzo 14 cfo 1991. 
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guionista propone una toma del Zócalo vacío a medio día y otra de la habitación 
de un joven que se cuestiona si realmente laquímic;:t es importantcen nuestra vida; 
al mencionarlo todos lo muebles y objetos existentes a su alrede<lor comienzan a 
desaparecer. Realizar la primera toma resultaría un gasto exagerado que en 
realidad no vale la pena, porque una imagen así puede >ustituirse o cancelarse. 
Sin embargo, la seg u oda toma es necesaria porque da sentido a la idea que se desea 
plantear de la importancia ele la química en nuestras vidas. 

Por esta razón, tanto guionista como pruductor deben tener presente los 
recursos económicos, humanos y técnicos. Aunque no todo debe ser tan r!gido y 
absoluto, en ocasiones los cambios se hacen con respecto a mejoras del guión, en 
el caso de que el director o productor tuvieran una idea mejor de como presentar 
los hechos; el guionista sólo hace propuestas, pero finalmente quien da color al 
programa es el productor. · 

Con respecto al contenido, los consultores y psicopcdagógos sólo objetan 
y comparan el contenido del guión con los objetivos de la serie, es decir, analizan 
hasta qué punto se es~in cumpliendo los objetivos generales y particulares y si el 
lenguaje y estnictura son los más adecuados al nivel de los e<lucandos a quienes 
está dirigido. 

Como podemos ver, toda presentación educativa, interesante y estimulante, 
debe ser resultado de un arduo trabajo en la elaboración del guión, porque éste 
scr.í el cuerpo, la estructura de la historia y por lo mismo debe corregirse las veces 
que sea necesario. Al rc;pecto, surgen dos impedimentos muy fuertes: la falta de 
sensibilización de quienes hacen "televisión ed.ucativa" y las barrerns económicas 
que en programas hechos al vapor con gente que a1ín no comprende que un 
programa educativo no es uua definición de diccionario con un fondo musical y 
una imagen relacionada. f:ducar con un objeto relacional o material didáctico, es 
refol7 .. .1r a través de conceptos sencillos y reales el conocimiento de un paresona. 
Es brindarle una opción más sencilla y atractiva de percibir la realidad ele una 
situación que le interese o pueda enriquecer su criterio respecto al mundo que le 
rodea. 

C. VERSIÓN DEFINITIV 11 

En un principio, el guión que se presenta es sólo literario y no contiene 
indicaciones de ningún tipo, más que las dirigidas a la actuación y descripción de 
ambientes. (Vc.'\sc Fig.l) · 

Con las observaciones del personal participante en el proceso de producción, 
el guionista procede al Segundo desarrollo del Guión o versión definitiva. 
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Serle: 
ILCE 

Guión: Pgr.: 

Figura (1) Formato dd.Guión 

Instituto Latino~mer;cano de la Comunicación educativa 

Srirle: Loá med\01 d11 cam ~ Guión P9r, Num.:J: ·l• t•l.vl11Dn una cah1 llena de corpre13&". 

·video 
FADE IN 

INT. NUEVE TOMAS CERRADAS DE: 
SWITCHER, AUOIFONOS, BOOM. 
MONITORES, OOLLY, CONSOLA. 
ENTRA ANIMACION DE TITULO 
DE PROGRAMA: "LA TELEVISION UNA 
CAJA LLENA DE SORPRESAS". 

PRODUCTOR EN CABINA DE 
PROOUCCION 

Audio 

!ENTRA MUSICA, TEMA EN PRIMER 
PLANO, BAJA HASTA DESAPARECER! 
FLOOR MANGER: 
Silcncfo tndos. clnco,cmuro, ttos dos ... 
OFF: 
Ptlmpoyo: 
Es1omos atrapados Mhuí. 
Mimf: 
Ohl No, no puode ser, {DETERMINANTE) 
Pomptlyo lu puedes sncarmo do oquf. 
Pompoyo: iTURBAOOl 
Yo? Cómo? 
Productor: 
Conu n ensayo. Vamos a pesar a la 
slgulonto oscona. que los actores pRscn a 
maqulllaJe y descansen un poco. 
!PRODUCTOR A CAMARAI 
Aquí en los estudios do televisión y en 
medio do esle runblente, cohrnn vida las 
historias qua 1m'is tnrda, en nunstro hogw, 
podemos disfrutar con sólo encender 
nuestro rccor11or de teluvislón. Por esta 
rotón, la tehlVlslón hR sldo considermla 
una suerte de magla elecu6níca cuyo 
poder dti ilusloncs es ceda Vl!7 mnyor ... 
!SALE DE CUADRO. LLEVANDO UN 
GUION EN LA MANO) 

Figura (2) Fonn:ito de Guión 
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El guión de televisión viene a ser lo mismo que el libreto de teatro, con 
la diferencia de que en el primero, se especifican los movimientos de cámara y 
se dan las indicaciones principales bajo las cuales se desarrullarJ el programa. Por 
supuesto, este guión también contendr.í los parlamentos de Jos actores y las 
narraciones del locutor. 

El formato que se da a Jos guiones de televisión educativa, es uno de los 
más comunes y utilizados, incluso en televisión comercial. Se trata del que en su 
parte derecha contiene los parlamentos o narraciones y se le conoce comúnmente 
como la parte pard el audio, en él se pueden hacer las anotaciones necesarias para 
Ja sonorización o musicalización. En la parte izquierda correspondiente al video, 
se hacen las indicaciones sobre las imágenes y sus'movimientos, así como el tipo 
o características del material de apoyo que ha de utilizarse durante el programa. 
(Ver Pig.2). 

Todas las instmcciones o especificaciones para los movimientos de Ja 
cámara se escriben con mayúsculas del lado izquierdo de Ja hoja. El inicio del 
guión se hace a partir de un FADE-IN y se termina con un FADE-OUT. En el 
primer renglón después del FADE, se debe describir la escena con que se va a 
trabajar y si ésta sera desarrollada en interiores (INT.) o exteriores (EXT.). Las 
siguientes escenas senín descritas de la misma manera y si es posible también debe 
aclararse el tiempo (Día o Noche) y si habrá o no miísica.(•*) 

Realizar el guión bajo este formato, ofrece grandes ventajas al productor 
del programa, ya <1uc para la realización del Story Board o desglose de escenas 
imagen por imagen, resulta una guía muy útil. 

El guionista, como ya se dijo anteriormente, es el encargado de dar vida 
a la historia, pero no sólo con respecto del diálogo sino también en relación al 
diseño de csccnogmfía, vestuario y utilería. Desde.un principio establece las ide<is 
que él tiene para la realización de la historia, y es en este segundo lratamiento o 
versión definitiva donde se complemen~10 con las aportaciones del director y el 
productor. 

"Una vez que el guión se ha corregido y redactado pasara al Departamento 
de Planeación, Desarrollo y Evaluación de Guiones y Publicaciones, ·para darle 
el Visto Bueno y ser remitido a Producción." (5) 

(**) I..n m1isicn de un programa de televisión puede variar durante la edición por lo cunl, M 
ocasione.~. N61o f;e indica: Mtisicu de Fondo Sube/Ilaja. 

{5) Enlrevi~tn, Líe. Grorgina T~rán, Coord. de la Unidad cfo Planeación, D~'i.arrollo y 
Rvalmu.:ión de Guiones y Publicaciones dd l.L.C.E. Pfancaci6u, Evaluación, Inw.s· 
ligación y Guiones de Material fülucalivo. Ocluhrn 16 de 1990. 
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CAPÍTULO V 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVO: 
El presente capf111/o tiene como fin principal, dar a conocer el proceso de 
producción que implica u11 programo de televisión educativa, do1ule se 
llevan a a cabo tareas como las siguiellles: preparativns de personal y 
equipo, itinermios de trabajo, eleccinn de acrorcs, vcs111ario, solicitud de 
viáticos, etc. También sedan a conocerlas actividades quedesempefla cada 
persona que participa en la producción, tales como: productor, director, 
asiste111e.r, escmuigrafo, jefe de piso, iluminailor, camaróKnifo, etc. 
Finalmeme, se plantea el proceso tle edición, es decir, el an11ado de un 
programa, co11 mlÍsica, efectos especiales, mezcl11 de imágenes, etc. 

Hasta este momento se ha hablado de Jos pasos que en teoría se llevan a cabo, en 
la realiiiaciún úc un programa t.lc televisión educativa. Sin emhargo, unicamente 
se han planteado algunas estrategias para lograr el mayor provecho del lema, es 
decir, sólo se ha visto a la información y el contenido de la historia como punto 
primordial. 

Pero sin duda alguna, la e~1pa más difícil de la realiwción de un programa de 
televisión, es la producción. 1A1 puesta en marcha del guión en un estudio con 
escenografía, actores, director, maquillisla, iluminadores, efectistas, camarógrafos 
y todo el equipo técnico y humano que se requiere para dar vida a una historia, 
haciéndola parecer lo más real posible. 

A. PREPRODUCCIÓN 

El primer paso en la rcaliwción de un programa son los preparativos, a 
esta etapa se le llama preproducción y para llevarla a cabo es necesario contar con 
el apoyo de todo el .wajf de producción, es decir, de todas las personas que 
intervendrán en la grabación. 

1. Equipo técnico y de producción 

Este sta.f[ o equipo humano se divide en equipo técnico y en equipo de 
producción. Regularmente está compuesto de las siguientes personas (*): 

(•) Esta infonunción puctl~ v11ri11r d<i acuerdo n Jns necesidades cfo Ja producción. Para 
tfoclos de estn les is, los eji:mplos ~e basan las nece.~idade.'l del progn1ma "La lt:'levisión 
um1 cnjn llena de sorpresas". 
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Equipo Técnico: 

Camarógrafo 
- Asistente de cámara 

Sonidista 
• Asistente de sonido 

Iluminador 
Escenógrafo 
Director Técnico o Ingeniero Electrónico 
MaquillisuÍ ·· · 
Efectista 

f:.quipo de Producción: 

Productor 
Director 
Asistente de Producción 
.Asistente General 
Coordinador General 

Decidir qué equipo técnico y de producción se requiere para cada 
programa, queda en manos del productor(*), pues sólo él sabe con exactitud las 
necesidades que tendrá para lograr una buena producción. Como no todas las 
producciones tienen los mismos requerimientos, tampoco tienen el mismo 
personal, que en ocasiones puede ser mayor o menor. 

La tarea del productor implica uu trabajo previo detallado, es él quien 
tiene la responsabilidad del plan de producción y la administración del mismo. El 
organi1.a al staff, administra el dinero de.•tinado al programa y se encarga de 
realizar la visuali7ación y desglose de la historia.(Ver figura 3). 

Durante la grabación del programa, sólo se llevó a cabo el primer día. 

2. Nt.,esldades del programa 

Para poder definir las necesidades de producción y los costos de la misma, 
el productor debe partir de un presupuesto y sobre todo de la visualización que 
él ha hecho del guión litcr&rio, es decir, del story board (Ver figura 4). 

(*) Ver glosario 

Ciencias de la Co1111111icación 

Tesis 

5-2 



laura Mayo <J11v11á11 Tesis 

DESGLOSE DE PRODUCCIÓN PÁGINA NO: 

' 
Programa: Guionista: 

Productor: Asistente: 

Locación: Secuencia No. Total de Escenas 

SEC No. Descripción de la escena: Ola/Noche Actores y Extras: 

Cámara: Sonido: Iluminación Eléctrica: 

1 

N~dades de producción: ·rramoya, Uti!cría, Vestuario, Efectos Maquillaje: 

Otras necesidades: transportación, alimentación, hospedaje, viáticos. 

Figurn 3 
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GUIÓN 

En e.sic ~pacio 

de~ráescriblrsccl 
tc1to de los o.et ores 
o personas· que 
hahlarlln en la 
l'Scena que se 

<lcscribirácncu.'li.lro 

Ciencias de la Co11111nicaci6n 

STORYBOARD 

IMAGEN 

Dibujo correspondiente al O 
tex.10 o acción que ser.fo 
ef~tuados 

HOJA DE 

SONIDO 

M1tsicaoefuct0!iqw 
correbpondan a cada 
imagen 

r 
;~:;espone::ac~~ 
nllmero de Cllda. 
iinagen para llevar 
una secuencia 
ordenada 

~---------

En este espacio se 

> hacen indicaciones 
a los camarógrafos, 

------------ con rt!spccto u las 

Figurn4 

tomas y planos que 
tendrá cada irnngen 
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El productor desglosa el guión imagen por imagen, rodeando a los personajes de 
un ambiente, pues como ya se dijo, aunque el guionista hace sugerencias, quien 
finalmente da vida a la historia es el productor. 

Una vez que la historia se ha plasmado en papel, puede decidirse el equipo 
de trabajo y el material que se necesita para comenzar. Por ejemplo en el 
programa de "l .... 1 televisión una caja llena de sorpresas", se tuvieron la siguientes: 

Nece~idades Técnicas en Interiores: 

Unidad Móvil (Completa) con dos cámaras en estudio y una porlálil, 
un monitor portátil, una videocassetera individual 
Tresdnllys 
Tres lámparas (una de 200 Walts y dos de 1000 Watts) 
Un /avalicr inalámbrico 
Dos lava/ler atámbricos 
Un noom con caña 
Un monitor de piso 
Seis placas de unicel 

- Doce videocassttcs portátiles KSC 20 
Un vidcocassette CA60 
Tres cintas de una pulgada de 60 m. 

- Una máquina de una pulgada 
Apuntadores 

Necesidades de Estudio: 

Foro completo con St0Jfy' equipo técnico de la Unidad de Televisión 
f'-llncativa (UTE).(*) · · 

"Nccesidadés TéCnicas para locación o exteriores: 

- Dol/y°elemac con doce riele.~ y cuatro curvas 
- Casa de fachada antigua y descuidada 

Escenografía: 

Sala de Juntas 
Oficina del Productor 

(*) Se hablad~ la UnitlnJ Jt: Telt:visíón &luc:Hivn, porque h11s1a diciembre de 1990, el 
I.L.C,E. no contaba con c.i;tudios de grabación propios. Aunque el uso de los e.)tudios 
de Ju UTE no leca11s.1ron b'aSIO alguno pues ambas instituciones tienen los mismos fines 
y más de unn vez.11a l11boradnjuntas. 
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Casa del Guionista 
Sala de una casa antigua 

Talento Artístico: 

Productor 
Asistente 

- Coordinador 
MaquiÜista . 
Fantasma 
Mago 

- Asistente de Mago 
Diseñadora de vestuario 
Dibt\iante 

Vestuario: 

Escenógrafo 

Para mago 
Para la asisteote 
Para el fantasma 

Solicitudes de grabación o permisos: 

Casa antigua 
Estud.ios de la Unidad de Televisión Educativa (U.T.E).. . 
Permiso para hacer uso de la escenografía del Taller de Teatró de la . 
Preparatoria No .. 5 . · . 
Solicitud de préstamo de equipo de grabación a estudios Churubusco 
Azteca. 
Solicitud de descuento a Vestuario de CONACINE. "(l) 

En algunas ocasiones, además del equipo humano y técnico del instituto, 
es necesario contratar los servicios externos tanto de equipo como de personal. 
En este caso el productor, debe hacerlo del conocimiento del Consejo de 
Evaluación de la institución, quien será el encargado de aprobar el presupuesto 
que se derive. Cuando se han definido las necesidades y otorgado el capital, el 
siguiente paso es la contratación del personal que laborará en la producción: 

----------------
(1) Observ:ición. L:1ura Mayo. Durante la etapa de pr~¡noducción del programa MLu 

ldlwisi6n una citia lkna de sorpresn.sM. 9-17 tfo OctUhhl tle 1989. 
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!'ara elegir al grupo de actores, se realiza un casting o prueba de 
selección, donde se evalúa a los solicitantes de acuerdo a: 

"l) Dicción 
2) Expresión Corporal 
3) Enfasis 
4) Improvisación 
5) Fotografía" (2) 

La actuación improvisada de los actores se graba en un videocasse11e, para 
que posteriormente, el director ycl prodoctorpucdan comparar y decidir-con base 
en el video. Seleccionado el personal, se hacen contratos y reparten librclos para 
asegurar en cierta forma la participación del elenco y equipo escogidos.(*) 

Esta selección, no se desglosa en el programa cuando en realidad es un 
elemento importante. 

En el caso de I.L.C.E, el costo de las producciones es bajo debido a que 
es una institución con fines no lucrativos y pur lo mismo labora con la ayuda de 
otros organismos. Sin embargo, no todo puede conseguirse a través de oficios y 
peticiones. 

3. Escenografía y Vestuario 

Cuando se rea.li1.a una producción que requiere de ambientación,cquipo, 
efectos es'Pecialcs y vestuario de fantasía, los gastos son más altos y por Jo mismo 
la evaluación del presupuesto es más detallada y su aprobación más lenta. 

En los programas que por su desarrollo requieren caractcri1.1ciones por 
parte de los personajes y colorido de épuca en cuanto escenografía y vestuario, 
es más impor~1nte aun que el productor ponga especial cuidado. 

Pero en el programa de análisis, la realidad dista mucho de estos consejos. 
En el caso del vestuario, era necesario caracterizar al mago, al fantasma y la 
asistente. J.1 ropa de los dos primeros se consiguió (a través de un oficio) en el 
departamento de vestuario de CONACINE, ya que fue la única ins!itución que 
daba más facilidades económicas al l.L.C.E. 

(2) Ibídem. 6 de Octubre de 1989. 
(*)Alguna e; nc.isioncs los uctorcsu d (lt.!rsonal qui! se bancuntr:itado, rl!C'ibcn llamados para 

olro5 ~ios el mis1m día que re les solic..ita. Por ello, es muy importmh; compmm:terlos 
de 1nant:ra sUtil o Jirm:mdo un contmlo pam no tener problemas los días en que se h!s 
solicite, 
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No así, "Casa Tostado" a donde se recurrió inicialmente porque era el 
lugar ideal para el vestuario de fantasía. 

El vestuario de la asistente, sólo se indicó y fue la misma actriz (Soldali 
la Priska) quien se encargó de iluminar a su personaje, al igual que el productor, 
asistente, coordinador y los personajes secundarios que laboraron en la producción. 

Dos elementos que en parte soo los causantes del éxito y vistosidad de 
cualquier programa sea o no educativo, son; la escenografía y la utilerla. Ambas, 
con ciertas limitantes, son capaces de recrear un ambiente real y transponerlo en 
un estudio donde, gracias a los efectos visuales, se puede soñar y jugar con la 
imaginación. 

para ambien~'ll' "L1s aventurns de Pompcyo y Mi mi" se requería muebles 
y accesorios deteriorados, que dieron la impresión de una casa abandonada, pero 
como la renta de escenografía resultaba muy elevada en los Estudios Churnbusco 
Azteca, (lugar al que se recurrió), se solicitó apoyo al Taller de Teatro de la 
Preparatoria Nacional "José Vasconcclos" plantel 5, donde una vez más los 
oficios y cartas de presentación hicieron acto de presencia. 

Los únicos accesorios diseñados y adquiridos especialmente para la 
producción fueron: una chimenea de unicel, el retrato del marino y las telarañas. 

Por escenografía se va entender "el perímetro o espacio físico dentro del 
cual se desarrolla la acción principal, junto con todos los demás elementos de 
construcción que sean necesarios ara dar la impresión deseada. Por lo tanto, la 
utilerla está formada por todos aquellos elementos que sirven para la decoración 
de la cscenograffa" .(3) 

"Generalmente la escenografía se construye a partir de bastidores de 
madera cubiertos por triplay, tela o cartón y sus medidas más comunes aunque 
noabsoluL1s son: panclcsdc2.40 mts. por3.00m. óde 1.20por3.00 m. El diseño 
de la escenografía o set, debe realizarse en bocetos.a escala donde tanto productor 
como escenógrafo estén de acuerdo en la ubicación que se le d.1rá en la planta de 
piso con respecto a cámaras, movimiento de actores, luces y micrófonos. "(4) 

La escenografía es además, todo !oque rodeará los paneles como comida, 
muebles, cuadros e incluso podemos decir que el vestuario es una parte básica de 
e1e decorado. 

(3) Go1m1\ez Treviño, Jorge. T~l~vi!iión trorfa y práclicn. México. A\hamhra. 19R2. 
Pag.37 

(4) Enlrevisln. Snlvullor Snid. Esc~nógrafo del l. L. C. E. Amliicntación. Noviembre 17 J~ 
1990. 
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Para los programas con caracteri1.1ciones, por ejemplo de un faotasma, la 
asistente de un mago y el propio mago, se requiere de un vestuario especial, que 
regularmente los actores no poseen dentro de su guardarropa y por ello debe 
alquilarse o mandarse a hacer. 

Sin embargo, cuando la historia no exige más que ropa común y corriente 
se debe aclarar a los actores cuántos cambios tendrán durante la grabación y el tipo 
de ropa que deben ponerse. En televisión durante un programa de treinta minutos, 
puede recorrerse toda una vida y el vestuario es uno de los puntos que va a marcar 
al público un cambio de tiempo. l'orotra parte, no todos los colores y estampados 
son convenientes, la ropa roja, a rayas o a cuadros se barre en la imagen grabada 
así que lo mejor es no utilizarla para no dar un aspecto de mala calidad. 

4 • .Junta de l'roduccidn 

Cuando se cuenta con personal, escenografía y se han cubierto los trámites 
administrativos, es conveniente realizar una junta de producción (*) donde se 
aclaren dudas y donde el productor explique al stafflo que se desea obtener de 
cada quien. 

En esta junta debe estar presente el mayor número posible de las personas 
que trabajarán durante la grabación, ya que es éste el momento ideal para plantear 
la menordoda. En cstajunta corresponde al productor y al asistente, indicara cada 
empicado la función que desempeñará los días grabación. 

Sin embargo, la reunión efectuada para "L1 televisión una caja llena de 
sorpresas" fue de tipo administrativo pues aun se planteaban las carencias de 
equipo y no se definía si las grabaciones serían en la lfl'E o en TV UNAM. Por 
otra p.1rte, los actores fueron requeridos para llenar contratos, estal>leccr su 

· calendario de trabajo y ultimar detalles de vestuario y maquillaje. En ningún 
momento se aclaró a los actores el objetivo de la realización y por lo tanto a nadie 
se recordó que se trataba de un material confines educativos. Tampoco hubo 
alguna charla entre actores y director para acordar lo que se esperaba obtener de 
cada personaje, hecho que en el programa se aprecia sensiblemente en la 
actuación obtenida. Dentro de la junta también es importante que se indique al 
personal dónde se encuentran los baños, el comedor (si lo hay), los horarios de 
descanso, cómo llegar al sitio de grabación, el tiempo promedio que se grabar.í 
por día y tudas la información que sea de interés para el sllif! de producción. 

(•) Obscivnci6n. Laura Mayo. Junta d~ producción m1liz.ada en el l.L.C.E. asistcnles: 
aclor(s, proJuclor, dir~'Ctor, asistentes de produccil~U, escc=mígr.afo, nu1quillislH, 
efectista, coordinador, carnató!,!rafos, sonidistas, iluminadorc.'i ychofor. Octubre 18de 
1989, 
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Aunque parezca una junta sin trascendencia, resulta de gran auyda, pues 
llegada Ja hora de gmbación, cada quien sabr.í lo que debe hacer y no se perderá 
el tiempo (que es muy valioso, si se toma en cuenta que cada minuto que se ocupa 
el estudio cuesta mucho dinero), en dar informes o espcmrque el personal adivine 
Jo que debe hacer y en qué momento. 

Problemas que durante Ja grabación del programa en cuestión se vivieron 
a partir del segundo día de grabación en el estudio por un cambio de horario que 
no se previó. En el estudio de grabación se asignó a Ja producción por 3 días; sin 
embargo, al mismo tiempo se grababan unos capítulos de la telesecundaria lo que 
ocasionó serios trastornos pues hubo que apresurar el trabajo y grabar en un 
horario distinto al que se había planeado. Los cambios ya no coincidían con Jos 
llamados a actores, el horario de comida, el leimpo de conlmto de Ja unidad 
móvil, la entrega del equipo rentado, por Jo cual el plan de trabajo hecho se volvió 
un cero a la izquierda. 

S. Ensayo general 

Un dclallc más que entra en Ja etapa de prcproducción es el ensayo general 
que por cuestiones de presupuesto no siempre c1 posible realizar, ya que éste se 
paga como día de grabación(*). Sin embargo, sirve para darse cuen"1 de Jos 
obstáculos que se pueden enfrentar o de Jos puntos que se deben pulir para 
lucimiento del programa; detalles que en Ja grabación no es posible corregir tan 
fácilmente por el gasto que implican. Un buen ejemplo es la descompostura de 
una cámara o de un aparato apuntador, que por lo menos pueden detener 1n 
grabación por espacio de dos homs, tiempo que nu es fácil recuperar y peor aun, 
que debe ser remunerado a todo el personal, e<1ulpo y estudio, si es el caso. 

Si hacer un programa de televisión es complicado, lo es aun más cuando 
el ensayo general se pasa de largo. Durante Ja grabación del programa anali?.1do, 
nunca se pensó hacer este ensayo, hecho que se refleja en el producto final. La 
actuación, Jos prohlemas de audio, el desgaste en repetir una misma escena 20 
veces para finalmente no lograr el tono deseado hacen que la producción se vuelva. 
todo un caos. 

Por otra parle, reali,ar efectos como la aparicicn de un fantasma de 
manera espec"1cular, requirió de efectos especiales de humo pero esta escena 
tampoco se ensayó y en pantalla fuera de parecer espectacular se ve simple y sin 

(•)Ta.l vez es por este motivo, que algunos programas no rt:.Sultan dd tmJo buenos, pon¡ue 
al mornenton Je r~lizarlos se enf~nlan los probdams de tiempo, espacio, tic. Se 
enfrenta lolal improvisación como en ·u T. V. una caja llena de sorprc.""1..'!·. 
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gracia. De; mismo modo, cubrir todos Jos muebles con telaraña~ sin un ensayo 
previo, ocasionó que la escena final no se grabara como se habla previsto: Al unir 
su amor Pompcyo y Mimi toda Ja maldad se iría con el fantasma y la casa volvería 
a su estado original, sin telaraílas y polvo. Al prevecr Ja toma desde un principio, 
Ja solución más sencilla fué desaparecer unicamente al fantasma. 

6. Viáticos 

La alimentación y transporte del personal, L1mhién debeo contemplarse 
desde un principio. Se debe definir, si existe algún comedor cerca del lugar de 
grabación que pueda con tratarse para determinadas horas o si será necesario llevar 
la alimentación al lugar mismodelagrabación. En la produción del programa "La 
televisión una caja llena de sorpresas" fue necesario, contraL1r los servicios del 
comedor de Ja Unidad de Televisión Educativa; contratación que no se hizo 
anticipadamente, lo cual ocasionó cierta pérdida de tiempo.(**) 

Otro aspecto de suma importancia dentro de los viáticos que se deben 
contemplar, es el trasnporte del equipo de grabación y del staff. Si no se plaena 
con anticipación c<lmo llegar.I el personal y equipo, el posible éxito de Ja 
grabación puede volverse un caos. 

Por ejemplo, a los actores debe indicárscles cómo pueden llegar al lugar 
de la grabación utilizando los diversos medios de transporte, así como las vlas que 
más les convengan, para que el personal no pierda tiempo en localizar el sitio que 
se le ha señalado. 

7. Itinerario de trnbnjo 

Para conocer Jos horarios de actividades, descansos, alimentación, 
llamados a actores, maquillaje y otros aspectos, se debe realizar un plan de trabajo 
qucscr.í anexado al guión o libreto de cada persona. E.ste deberá tenerlaestrnctura 
de un calendario o itinerario, también conocido cop10 brake de trabajo. En el caso 
de la producción analizada, el brake no se utilizó por los problemas que antes se 
han mencionado. 

Para llevar un orden de las actividades que se realizan por dla y tener 
conocimiento de cuales quedaron inconclusas, es conveniente dividir el brake en 
columnas.(Vcr figura 5) 

(t•) l..n comida cJe todo C! pcrson3( 5~ ten fa que pagar diantmt!DIC basta lJUC éste terminaba 
de comer por regla del comL'dor. Además no había un mcml establecido y un:i. o dos 
horas antes era necesario pnctar con el comedor cuántas personas asistirían a comer y 
'tué comeñan. 
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LOCACION: 

Día: Hora: 

STAFF 

CAMARA: 

ASIST. CAM.: 

SONIDO: 

ASIST. SON.: i 

ASIST. GRAL.: 

ILUMINADOR: 

APUNTADOR: 

EQUIPO TECNICO 

ILUMINACION 

SONIDO 

EQUIPO ADICIONA.L 

. SE EMPEZO A ILUMNAR: . 

'. : '.;.,:;".'. 

SE EMPEZA .A GRADAR:· 

TniMPO PARA COMER: . 

CORTE: 

TOTAL HORAS EXTRAS: 
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PRODUCCION 

No; SEC. 

ESCENA 

ACT./EXT. 

·.NOTA: . 
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Al concluir la clapa de preproclucción, se han lomado ya lodas las 
decisiones impor1an1es sobre el contenido y la forma y se han dc1erminado de 
manera casi definiliva todos los coslos básicos de la producción. No se puede 
afirmar que la buena organización dur.tnlc csla etapa debe dar rigurosamcule 
excelcnles resullados en la grabación, pero el hecho de no llevar control desde un 
principio puede traer serios problemas y como consecuencia la obtención un 
producto final de pésima calidad. 

Duran le la rcalizaci<\n del programa "La 1clcvisión una caja llena de 
sorpresas", el no haber tenido ensayo general, atrnsó el 1iempo de grabación. El 
liempo previs10 para concluir la produción en es ludio no se respetó, los horarios 
de trabajo tuvieron que modificarse y ello ocasionó gran desgasto por parle del 
personal. 
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Il. PRODUCCIÓN (GRABACION) 

El concepto de producción en televisión es muy extenso y en realidad 
abarca tanto la etapa de preproducción como la de postproduceión. Pero en este 
apartado, se hablará de la producción como el trabajo que se realiza durante la 
grabación del programa. 

Así se puede decir que la producción es la conjugación de todo el proceso 
para alcanzar la grabación o transmisión de un programa o serie. "Es el proceso 
mediante el cual una idea se va transformando has~1 llegar a phUJtearse en 
términos reales de audio y video (sonido e imágenes), más los elementos 
existentes en el momento de ser grabado o transmitido un programa. "(S) 

La realización de un programa es un trabajo de varias personas, es el fruto 
de diversas manos y talentos que se unen para lograr un producto. Sin la 
colaboración de algún técnico, iluminador, escenógrafo, etc., los rcsul~1dos no 
serán.los mismos, por ello resulta de suma impo~incia hablar de las actividades 
que desempeña cada persona durante el proceso. 

Para tener una mejor idea de lo qué es la producción, se dcsglos.1rá el 
proceso según la rutina desempeñada en "La televisión una caja llena de 
sorpresas". (*) 

1. Actividades del persona 1 

Para comenzar, es muy importante que todo el personal sea puntual. 
Llegar tarde constantemente puede tmnstomar el ritmo de trabajo y ocasionar 
pérdidas a la Institución. Pero como las actividades de los actores, por ejemplo, 
no comienzan igual que las de los escenógmfos e iluminadores, no será necesario 
citarlos a la misma hora. En estos casos, el uso del itinerario es más que 
conveniente, indispensable, 

· Entre lodo el personal, destaca lá labor del productor, que como ya se 
dijo, es quien debe organizar lodo el proceso que lleva a la obtención del programa 
final. 

(5) Gonuílcz Treviño, Jorge. Tt"!evisi6n !coda y pnictica .. México. Alhambra. i982. 
Pag.25 

(•) Toilit la infonnaciñn que 515 deriva en cuanto a las fu.nciones del personal que labora, 
es producto <le In observ;;ición hecha dumnte el fü~mpo de preparación y grabación del 
programa. 
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a) Coordinador general 
Al inleriordel l.L.C.E, cxisle un coordinador general que desempeña una 

función similar a la del produc1or ejeculivo (*). Es él quien del>~ adminis1rar de 
manera más direcla el presupuesto con que se cucnla para la producción, se 
encarga de conrabilizar los gasios con fac1uras, aprobar los gas1os extras, en 
resumen solicitar el dinero que haga falta para la producción. 

El coordinador general. tiene una relación direcL1 con el productor porque 
también pertenece al Consejo de Evaluación de Programas, por lo cual desde un 
principio hace aportaciones para cviL1r errores a la hora de la grabación. 

Dos personas que desarrollan tare.is similares a la del Coordinador 
General, son el Jefe de Producción que podría compararse con el Produclor 
Adminislrativo (**)o el encargado de poner fechas para contraL1ciones, inicio y 
conclusión de grabaciones así como ayudar al productor en cualquiertropiezo que 
pudiera lener con respecto a permisos y equipo. 

b) Director 
El director, por otra parte, juega un papel muy importante en el proceso, 

ya que finalmente es él quien debe hacer realidad las propuestas de produc1or, 
guimúsla y coordinador, será quien dé cuerpo a la historia. Dentro sus actividades 
más importantes deslacan la de dirigir las cámaras junto con el switchero persona 
encargada de manejar el aparato del mismo nombre, desde donde se eligen las 
tomas que qucc..lar.in en el programa. Este aparato se encuentra en el cuarto o 
cabina de control (Ver figura 6), donde se encuentran lanto productor como 
direclor. 

A mhos personajes (productor y director), impartcu sus direcciones desde 
cslc lugar por medio de los sistemas de intercomunicación. Las imágenes de cada 
cámard aparecen ante ellos en los monitores que reproducen las escenas que se 
esatán tomando en el estudio. Los micrófonos del csludio están directamente 
conectados con el cuarto de conlrol ele sonido y ello permite hacer las indicaciones 
al mismo tiempo que se conlemplan las imágenes. 

(*)El productor cjlXutivo es el encargado de adm.inistmr dircctamenlc el pr~upucsto con 
que se cuente para llevar a cabo un programa o Sl!rie. Es el responsable de Ja udquisición 
de los dr.:rechos de autor, contrar al productor que debcní cumplir con Sll'i im..lic.o.cionc.<;. 
Es lambiéo la persona que conlrnrn 111 tlireclur y al guioni!.l:t, aunque lo n:comcndable 
es '}ue lo haga conjuntamente con el productor. 

( .. ) El productor administmlivo i:s d ~ncargado de todos los 1rámi1cs que comprenden 
contratncione.<; de: actores, \'C.'ihmrio, c5ecnograíía, ef~los, ihrnúnación, ele. Adcm:is, 
t!S t!I tncargadn de Mlicil:tr JX!rmisos para: grabación t'D estudio y locación, pem.isos 
para cotrnda y salid111.fo e<¡uipo eo t!l lugarde grabación, solicitud de 1ransportcs, ele. 

Ciencias t!e la Cm111111ic:aciá11 

Tesis 

5- 15 



Laura Mayo Guzmán 

a) Monitor de la c4mam 1 
b) Monitor du la cámara 2 
e) Monitor de In cámara 3 
d) Monitor di) lrasnmisión 
e) MOnitor deJ telecine 

Figura6 

O Dos grab3doras de nudio con <los tomamesns 
g) Consola de sonido con 12 canales separado~ que pueden ser conectados a cualquier fuente 

sonora. 
h) 20 atenuadores de luz (Dimcrs) usados p.irn conlrolar la intensidad de la ilumiñación del 

estudio 
i) Controles del Director t6:nico para la upc!rnción del estudio 
j) Tablero para facililKr el tmbajo de ingcnicrío 
k) Osiloscopio para ver el funcionamiento de las c1hnaras 
1) Tablero de mezcla visual 
m) Visln general del estudio 3 través de Ju ventanu y de los monitores 
n) Micrófono de producción 
o) Tnmsruisión, ensayos, luminosas y reloj 
p) Monitor con 1mtquinas lfo videotape 
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En "La televisión una caja llena de sorpresas" se puede apreciar este 
proceso, aunque Ja armonía audio-video no es del todo buena, si pennile darse 
una idea de como se llava a cabo. 

U na herramienta de trabajo básica en la tarea del director es el guión o guía 
de continuidad, ya que su relación no será sólo con camarógrafos ni técnicos sino 
también con los artistas a quienes debe hacer indicaciones como de postura, tono, 
timbre de voz, ritmo y énfasis. Por ello de la labor del director, dependcr.í en gran 
parte el éxito de una producción. Además, a él le corresponde anunciar el número 
de escenas que serán grabadas, de acuerdo con el texto y el programa de trabajo. 
Deberá ponerse de acuerdo también, con los camarógrafos con respecto a las 
lomas que desea obtener y con el experto de sonido, sobre lo.1 efectos que busca. 

En las actuaciones del programa queseanali7.a, estadireción fue nula. Los 
actores sólo recibieron aplausos o frases corno "muy bien", "vas muy rápido". 
"más natural"; pero nunca alguna corrección de postura o dicción, cada aclor 
interpretó a su personaje corno lo sintió y aquí hay un grave problema por que era 
sumamenteirnportanteque la actuación también transmitiera el mensaje educativo 
con soltura. · 

Del personal y equipo que interviene en la elaboración, sólo se hablar.í de 
aquel que interviene directamente en este proceso. Corno ejemplo de esas 
actividades, se toma al personal que participó en la grabación de "La televisión 
una caja llena de sorpresas". 

En primer lugar se encuentr.i el asistente de producción, que debe ser un 
apoyo durante todas las etapas de producción. Debe encargarse de realizar 
llamados a actores, repartir guiones, vigilar y supervisar la elaboración del 
material de apoyo y escenografía, ayudar a conseguir Ja utiJería, supervisar que 
e1 montaje de escenografía se haga con anlicipación, cuidar que lOdo esté en su 
lugar a la hora de grabar dentro del set, ascgur.usc de que los actores cuenten con 
aptmlador y que éste funcione. vigilar que no se corr.in el maquilhije. 

Durante Ja grahación tomar los tiempos de cada escena y secuencia, 
revisar que los diálogos vayan de acuerdo al guión, realizar un informe del trabajo 
que se desarrolló durante el día, elaborar junto con el produclor el itinerario del 
día siguiente y dar aviso al personal que se solicitarJ, asegurarse de que los 
servicios de comedor estén listos a la horn convenida, en fin un sinnúmero de 
actividades de todas las <¡ue implica una producción. 

Como se puede ver el asistente debe estar enterado de todos Jos de~1.lles 
y vigilar que nada falte durante Ja grabación. Su apoyo es de gran utilidad para 
el director y el productor. 
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Algunas veces, según las necesidades, también existen asistentes ele 
iluminación, de cámara, de sonido y de escenografía. 

e) Talento artístico 
En este caso 'La televisión una caja llena de sorpresas" requería de la 

presencia de un grupo de actores en el desarrollo·dc las escenas. En situaciones 
similares lo más conveniente es llevar a cabo un ensayo frente a cámaras de los 
movimientos y el texto del guión, con el fin de verificar si los detalles técnicos 
son adecuados. Sin embrago, corno ya se explicó, en esta producción no fue 
posible la realización de un ensayo general, lo cual atrasó las actividades 
planeadas. 

d) Maquillista 
El trabajo de una maquiUista o de un maquillista, representa mucho para 

la mejor presentación de cualquier grabación. Su labor resulta trascendental para 
lograr que los actores, sobre todo cuando se trata de transfromarlos, parezcan lo 
más reales que sea posible e incluso, si se trata de una representación, sean 
parecidos al personaje. 

Por las razones expuestas es muy importante que el maquillislasc presente 
temprano, yn que antes de iniciar la grabación, Jos actores deben pasar por el área 
de maquillaje, aunque no se trate de una representación, porque la cantidad de luz 
de los estudios se come el color del actor o personas que salen a cuadro. Con el 
maquillaje, se disimulan las manchas, barros, oji.:ras e incluso (si es necesario), 
puctlo modificarse la cara de un actor. 

En tclcvisicín el maquillaje básico es el de tipo corrector, que sirve para 
cambiar las proporciones del rostro, por ejemplo para hacer más respingada la 
nariz o más estrechos Jos labios. En e.~te caso, reali7.ar una caracterización y 
arreglara los actores implica tiempo, por elln debe pedírseles que lleguen sin una 
gota de pintura y con la cara perfectamente limpia para que sea más fácil la 
aplicación y el efecto dure más tiempo. 

e) Jefe de piso 
Otro elemento muy importante en la grabación, es el jefe de piso que 

resnlk1 de gran utilidad y apoyo para el equipo de producción, porque de él 
depende en gran medida la coordinación dentro del cs1udio. 

El jefe de piso es la autoridad inmediata sobre todos los ~lementos que se 
encuentran en el estudio durante la grahación, él debe encargarse de que todo el 
personal dispuesto por el productor esté listo antes de iniciar la grabación. Esta 
disposición e.1 en cuanto a ve.1tuario, maquillaje, apunk1dore.1 luces y csecnogrnfía. 
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Ade111ás, debe cuidar del orden y asco del estudio, antes, durante y 
después de la grabación, así como de la escenogrdffa y utilcría que se han 
montado. 

Aunque la descripción del personal técnico no resulte 111uy oportuna en 
este apartado, es necesario hacer alusión a su responsabilidad dentro de la 
grabación de "La televisión una caja llena de sorpresas". 

O Director técnico (logcnicro técnico) 
El director técnico es uno de los cngrnnajes más imporlantes, durante la 

grabación, pues será el encargado de verificar el buen funcionamiento del equipo 
y de hacer indicaciones del provecho que se pued~ ob1cncr de ésle, al director y 
al produclor. Ade111ás, les infor111a de I°' partes o elementos de la grabación que 
no deben ulilizarsc por reslar calidad al producto o que no cumplan un mínimo 
de calidad desde el punto de vista técnico. 

Al respcclo resultaría de 111ayor provecho que el ingeniero técnico tuviera 
presente ademtís de los detalles técnicos, los fines del programa, quizá de esta 
forma los resultados srían mejores en cuanto a aspectos de grabación y 
presentación de los mensajes educalivos. 

g) Operador de video 
Una función similar es la del operador de video, quien es el encargado de 

la grabación o reproducción del material que se obtenga. Así como llevar junto 
con el asistente de producción, un registro, señalando los tiempos y caractcrístic°' 
de cada escena. 

h) Iluminador 
Por otra paric, se encuentra la labor del iluminador que la mayoría de las 

veces es todo un arte por la multiplicidad de efectos y ambientes que es capaz de 
lograr (efecto de chroma *). 

"La iluminación de un estudio está compuesta por una serie de luces 
situadas en lo alto del e~ludio, generalmente a 6.00 m. del piso, dispuestas sobre 
una "parrilla" o trama de tubos y tarimas, desde la cual se cuelgan y conectan las 
lámparas de acuerdo con las necesidades del programa" .(6) 

(6) lbí<l•m Pag. 40 
(•)El cfoclo de chrom.'l en televisión, se 111ilill1 para dar la impresión de mO\•imicnto en 

~1 uins, fondos de paisaje. .. u objelosque ayudan a sus1ituir la csccnogrníía ycu ocusion~s 
evitan la locaci6n que puede resullar muy coslusa. Consiste en iluminar con luce.e¡ muy 
inrensas, un pand pinlndo cfo azul eléctrico. 
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Pam definir qué ti pode iluminación se desea, el productor debe presentar 
al ilunúnador las necesidades, éste a su vez elabora un diseño y lo presenta para 
su aprobación, si no hay inconvenientes la iluminación se <lispone junto con el 
montaje de la escenografía y se opera desde la c;1bina. Uno de los efectos más 
espectaculares es el de ciclorama, donde es posible simular una esccnograffa sin 
más gasto que una buena ih11ninacilln.(**) 

El iluminador, así comoswitcherjefc de piso, camarógrafo y todo el st.aff 
de estudio que participaron en la producción eran equipo de trabajo de la Unidad 
de Televisión r~ucativa. Con ellos, jamás se tuvo una junta de producción y al 
igual que los actores, sólo recibieron una que otra indicación de lo que se deseaba 
obtener momentos antes de iniciar la grabación. Por otra parte, el personal de la 
UTE labora en 2 tumos y el cambio de staff a media grabación también fue un 
factor que restó calidad al programa. 

i) Camarógrnfos 
Los camarógrafos también resu1L1n de suma impor1ancia durante la 

producción, especialmente en ta fase de grabacióii. Ellos son los encargados de 
manipular y operar las cámaras de acuerdo a la gmmática de la imagen que 
dominan a la perfección. 

Los camarógrafos y el director están en contacto tocio el tiempo a travé.~ 
de audífonos, que también sirven para dar indicaciones a todas las personas que 
se encuenlmn en el estudio, esos audífonos son parecidos a los que utili,.1 el jefe 
de piso. 

j) Sonidis"1 
El sonido juega un papel muy imporlantc en todo programa, aunque su 

presencia no sea muy notoria. Sin embargo, su función es determinante para 
captar voces o ruidos que pudier.in hacer interferencia durante la grabación y 
revisar que los actores escuchen a buen nivel la voz del apun"1dor sin que ésta se 
escuche en los micrófonos del estudio. 

El trobajo del sonidis~1 no concluye en esla etapa, continúa en la c'dición 
del programa que se explica detenidamente en la etapa de postproducción, al igual 
que el trabajo del musicafüador se desempeña de manera más clara y directa. 

Dentro de la rutina de grabación es importante recordar que se debe llenar 
la.~ hojas de información. Esto debe hacerse al concluir la grabación por día para 
saber qué es lo que falta por hacer y que ya se ha concluido. 

(**) Este ~fo'Cto sa :ir recia t:n d progí>1ma nnaliiado, C:llM\ÚO el fantasma ha~C; volar aJ mago 
y cu.:mdo sel~ ilparcci:. nt productor. 
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C. POSTPRODUCCIÓN (EDICIÓN) 

La edición o armado del programa, de tal manera que cuando el receptor 
lo vea proyectado tenga continuidad, constituye el trabajo de edición. 

l. Edición 

Lagrahación de un progrnma en estudio, usualmente se hace en partes o 
secuencias, que tienen diversas tomas (*). El proceso para ordenarlas y 
sincronizarlas con el audio y la música comien1,1. Se trata pues, de incluir las 
voces de los actores, la on1ucstaciún y efectos sonoros sobre el video. La larca 
de editar el material es la opernción más importante y es Ja que se lleva más 
tiempo, después de la gmbación. 

Durante la edición de "La televisión una caja llena de sorpresas", no fue 
nece~1rio introducir las voces de los actores ni sonidos se ambiente; estos se 
grabaron en caliente, es decir, en el momento en que se llevaron a cabo. Al 

. programa sólo hubo que agregarle los lcxlos que se;alaban cada etapa o proceso 
y la música. 

a) Informes de calificación del material 
"En la etapa anterior a la postproducción, es decir, en la grabación del 

programa, el material se clasifica de acuerdo a un orden cronológico. _Es tarea del 
asistente de producción, seguir la grabación a través de informes con los 
siguientes dalos: 

Programa 
- Dla de grabación 

Productor 
Fecha 
Cinta No. 
Secuencia 
Escena 
Toma 
Descripción 
Tiempo 
Pie~1ge" (7) 

(*) Con los programas en vivo, la grnhaci6n St: hace ca caliente. Es d~ir, sin cortes ni 
inrerrupciones, nuaqu~ exisllm pequeños errores. 

(7) Ohsen•aci6n. Laura Mayo. J.I..C.E. Novh:mbrc 3 de 1989. 
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EJ número de cin1a, se refiere al cassette que se esté uti1iz.wdo en cada 
grupo de escenas. 
Lu secuencia, puede definirse como el equivalente de los capítulos en las 
novelas. "La secuencia es aquella parte que engloba una acción completa 
y que regularmente se inicia y concluye con un "fundido negro" o un 
elemento de transición como la música, puede también decirse, que se trata 
de una sucesión de escenas ínlimamenle ligadas.' (8) 
La escena, "es una unidad dramática de orden menor que se distingue por 
la unidad de tiempo o de lugar." (9) . 
La toma se refiere a la parte del video que se graba con continuidad de 
tiempo, aunque también se refiere al plano de la misma (Medium sllot,jull 
sllot, e/ose up, rte.). 
La drscriprión es la explicación de cómo ;e desarrolla la secuencia. 
El tir.mpo de duración de cada toma, escena y secuencia. 
Pictage, es la úl!ima acción o frase dicha en la escena, lo cual nos sirve para 
saber dónde empieza y donde termina carla escena. 

Con la realización de este informe, el trabajo del editor es más ágil. De 
la misma manera, el trabajo para el productor es menor, porque sabrá dónde se 
encuentra la imprcsicín de cada secuencia del guión y Je sera más fácil elegirlas. 
Aunque muchas veces, desde la grabación ya se han decidido dos o !res tomas para 
una misma secuencia. 

Para lograr un mejor resultado en la edición, lo mejor es que la 
visualización hecha en el story board sea la base durante la grabación y una guía 
en la edición, hecl10 que durante el programa no se cubrió en un 100% porque 
algunas escenas cambiaron y el descontrol .se manife.sto nuevamente. 

b} Armado del programa 
Una vez seleccionado el material para el video se procede al armado del 

progmma, proCt!so qut! ~n ocasiones resulta cansado y muy tedioso, porque en él 
deben hacerse coincidir imagen y audio con gran precisión por lo cual, para que 
una secuencia quede perfecta, debe repetirse varias veces. 

Durante la e~1pa de edición, director, productor, sonidista, asistente y 
editor, trnbajan en equipo. Sobre todo este último con el sonidista, pues ambos 
deben estar sincronizados para hacer que los canales de audio entren exactos a la 
imagen. 

{8) Quijada Soto, Miguel. La lt!l!!visi1ín nmilisjs y rr;ictic11 dt! producción de progrnrnas. 
México. Trilla.o;, 1986. Pa~.37 

{9) lhfd!!m, Png.38 ~ 
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Al mismo tiempo que se inlroducc la voz en off o narración al video(*), 
se debe introducir la música y hacer las correcciones y fallas de audio y video que, 
aun bajo los múlliples cuidados, pudieron colarse. 

Aunque parezca un proceso sencillo, no lo es, además de lo ya expuesto 
se debe tomar el tiempo a cada escena y secuencia, pues el programa sólo puede 
durnrun máximo de 27 ó 28 minutos y si no se lleva un record de tiempo, lo más 
.seguro es que el programa rebase el límite establecido. 

Cuando la edición y musicali7ación se han concluido, el siguiente paso 
será escoger las escenas donde es necesario agregar subtítulos indicadores de 
algún punto que se pretenda resallar. Por ejemplo en el programa se utilizan para 
señalar: guionis~1. junta de producción, prcprodueción, producción, postproducción, 
edición, casting, etc. 

Hecho esto, se procede a la elaboración de los agradecimientos y créditos 
(**)de la emisión, lo cual se logra a Lravés decom¡iutadom. Un ejemplo del orden 
que podemos seguir en la elaboración de los créditos es el siguiente, mismo que 
se utilizó en el programa que se analiza en esta investigación: 

Agradecimientos 
Actuación 
Producción y Realización 
Guión 
Dirección Escénica 
Edición 
Escenografía 
Staff 
Unidad MÓvil (Si se utilizó) 
Cámara Portátil 
Asistente de Cámara 
roto Fija 
Apuntadores 
Diseño Gráfico 
Asistente de Producción 
Jefe de Producción 
Coordinador de Producción 
Director de Producción 

(•) Algunas veces, existe un nnrrndor d~ntro de la escena y es necesario introducir su voz, 
sin alterar IR imagen, mtlsica o audio de fondo, Ello.se logm mediimleun equipo especial 
que permite 111 entr:u.lu a dos canRleR de sonido al mismo tiempo en el mismo lugar. 

( .. ) Ve;r glosario 
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Director General 
Et nombre de la Casa Productorn y el año de la producción 

De esla forma, el programa se ha terminado y ahora sólo falla su revisión 
final para que pueda pasar a reproducción o si es el caso, a corrección. 

c) Costo Total de la Producción 
Inicialmente el presupuesto asignado pam la realización del programa fue 

de$ 10,000,000 (diez millones de pesos). Sin embargo el costo de la unidad 
móvil y los efectos especiales excedió la cantidad. Dc;pué.s del alquiler del 
vestuario, que aunque se hizo por medio de un oficio por el cual no se cobraría 
un quinto, sí implicó el pago del mantenimiento (tintorcrla y reparación en caso 
necesario) así como de un depósito por el tiempo que se utilizara, mismo que se 
reembolsaría al lnslilulo en cuanto al vestuario del marino y el mago fuera 
devuelto. · 

Los gastos que se desglosan a continuación represen~1n el pago total por 
los tres dlas de grabación. 

• Unidad móvil 
• Viático (gasolina y alimentación) 
- EscenografTa (incluyendo trucos parn 

el mago) 
• Maquillaje 
• Efectos especiales 
• Relrnlo del marino 
• Vestuario (depósito reembolsado) 

Sueldo de actores: 

• Mimi (Solclalila Priska) 
• Pompeyo (Alejandro Cortés) 
• Fantasma (Carlos Pouliol) 
·Productor (Joaquín Dlaz) 
·Asistente dÓ l'rod. (Esteban Franco) 
• Coordinador (Etlmundo Mosqucira) 

$ 5,340,000 
$ 660,000 

$ 1,433,000 
$ 1,100,000 
$ 1,500,000 
$ 300,000 
$ 750,000 

$ 350,000 
$ 250,000 
$ 250,000 
$ 280,000 
$ 250,000 
$ 220,000 

En lolal la producción tuvo un costo externo de $ 12,563,000 (doce 
millones quinienlos sesenla y tres mil pesos). 

Se habla de un coslo externo, porque en este presupuesto no se loman en 
cuenta los sueldos del personal del I.L.C.E. que laboró en la reati1.1ción del 
progrnma. 
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CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN 

OBJETll'O: 
El prese/l/e capf111lo tiene como fin principal, dar a conocer los elementos 
clal'cs para la evaluación de 1111 programa de tele1•isión educativa, tales 
como: revisión i111ema. evaluación exlema y validación final. 

A. EVALUACIÓN 

Tocios los materiales educativos deben reflejar la intención del programa, es 
decir, el aprendizaje y el donocimiento desde la producción del mismo, y para 
logmrlo se lleva a cabo un proceso de evaluación y validación del material. 

La evaluación permite obtener información sobre cuáles elementos son los que 
aportaran beneficios o resulL1r.ln contraproducentes, para entonces adaptarlos o 
mcjomrlos. En ocasioncs,csos elementos positivos y negativos, permiten mejorar 
las nuevas producciones, ya que marcan una paula para investigar nuevas formas 
de presentar el material tanto en lenguaje como en diseño. 

IA1 evaluación de los materiales educativos toma en cuenta dos aspectos básicos: 
las diferentes etapas de producción del material, de tal forma que aparte de valorar 
el producto final se haga un seguimiento en distintos momentos (*), como una 
evaluación formativa. El otro aspecto, se enfoca a los diferentes criterios con que 
se evalúa el material en las diversas etapas. 

La evaluación se concibe como un todo durante la producción de los materiales 
para dar seguimiento al proceso en genernJ y conocer más a fondo los distintos 
elementos que pudieran afecL1r la concepción inicial de los programas. Este 
proceso de evaluación se divide en tres etapas: 

l. Revisión interna 

Esta etapa es una revisfón a la propuesta del material y al guión, en donde 
se procum la aplicación de los criterios psicopcdagógicos y técnicos o de 
producción(**). "El consejo interno del l.L.C.E. analiza la propuesta global y 
como resultado de e1ta revisión se plantean sugerencias para adecuara modificar 
el material." (1) 

(•)Proceso que n lo largo de In investigación se: ha explicado. 
( .. ) Criterios que so nnafü.arán en el siguit:!nte capítulo. 

(1) Enlrevista. Lic. Angélica Placcncia Lara. fofo de la Unidad de Planeación, Dl!Snrrollo 
y Evaluación de Guiones y PuhliC3cione.c; dd J, L.C.E. Oi!'Cño y producci6n de material 
educativo y cultural. Marzo 14 de 1991. 
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El Consejo del Instituto, está integrado por la Lic. Angélica Placencia de 
la Unidad de Planeación Desarrollo y Evaluación de Guiones y Publicaciones, el 
Lic. Conrado Magaña, el Lic. Pedro Vargas y el Lic. Armando Alanis, 
pertenecientes a la Unidad de Recursos Audiovisuales, por el Lic. Juan Manuel 
Pemández Moreno Director del Area de Producción de Material Educativo y 
Cultuml, por la Lic. Leticia Femándcz de la Unidad de Materiales Gráficos e 
Impresos y pur el Ing. Jorge Sota García, Director General del Instituto (*). 

En esta primera evaluación se toman en cuenta dos aspectos, considerados 
de suma importancia en la decisión final para la elaboración del material: 

a) El perceplor, y 
b) El aspecto técnico 

Como ya se dijo desde un principio, el perceptor o ptíblico al que se dirige 
el material es el centro de la acción pedagógiea, es la razón de ser de los programas 
y por lo mismo se vuelve indispensable tenerlo definido. 

El perceptor es el grupo o persona de la población que se caracteriza por 
tener intereses comunes o alguna semejanza, ya sea de tipo económico, social, 
política, cultural o religiosa, y a quienes están dirigidos los mensajes de los 
progmmas. Para tener una idea más clara del tipo de público al que se dirigirán 
esos mensajes es necesario delimitarlo. Una forma sencilla e.' la siguiente: 

"Edad: Infantil, Juvenil, Adulto, Anciano. Dentro de cada edad se esta
blecen periodos repre.,entativos como 13 a 15 aiios en edad juvenil, por 
ejemplo. 
Sexo: Masculino, Femenino. Que la maynría de las veces es mixto. 
Ocupación Socio-profesional: empresarial, técnica, ama de casa, 
servicios, estudiante o profesionista." (2) 

En el caso de progrnmas de instrucción o información social, como los 
referentes a la drogadicción, enfermedades vcnercas o planificación familiar, se 
pone especial cuidado en los siguientes aspectos: 

(*)La intervt!nción de cnda uno de ellos está en [unción del material qua se va a cvaluar1 

ya que para un¡irograma de foto fija Ju participación del Lic. Armando Alanis, por 
ejemplo no es intfo,~ns.1ble, lo mismo que In del Lic. Pedro Vargas para un 
vidropraganu. Además, el lng. Jorge Sola no participa en todas las cvaluacioa~ sólo 
en algunas de ella.~. las (1ue pOr co.~lo y destino ast lo requieran. 

(2) S.E.P. COSNET. Serie de comu11icaci6n educativa y tecnológica. La televisión 
educativa en M~:\ico. S.E.P. 1985 Pag.84. 
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"Clases sociales de acuerdo a ingrcsoseconóinicos: baja, media baja, media 
media, media alta, alla. 
Hábitat rural, provincial, urbano, metrópolis. 
Nivel educativo: deficiente, básico, medio básico, medio superior, supe
rior y especializado." (3) 

Estajerarquización es indispensable, ya que un programa dirigido a una 
clase alta con nivel educativo profesional o especiali7.ado que vive en una 
metrópolis, no será elaborado dela misma forma que para una grupo de clase baja, 
que habita una zona rural y que cuenta con un nivel educativo deficiente. 

Al retroceder un poco, c.1 posible apreciar que desde el planteamiento del 
programa se hace una delimitación del grupo al que se dirige el mensaje. Sin 
embargo, los consultores se aseguran de que esta informaciún sea tomada en 
cuenta en la evahmción del material antes de que éste pase por la evaluación 
externa, ya que en gr.m medida la seriedad que se le conceda a estos tres aspectos 
daran como consecuencia buenos resultados en el cumplimiento de los objetivos 
de la serie. 

11 La tclcvisiún una c;tja llena de sorpresas" no ricnc gr.ivcs problemas con 
re.1pecto a esos niveles, pues no difunde información es1rictamente académica que 
esté apegada a un plan de estudios y lo mismo puede presentarse en una zona rural 
que cuente con servicios de televisión, que en una ciudad. Aunque claro asegurar 
c¡ue mantendrá el interés de los perceptores resultaría arriesgado por las razone.1 
que antes se han expuesto. 

"Para los programas educativos que se basan en el plan de estudios de la 
S.E.P., no existe tanto problema ya que se unifornii1,1 al público, partiendo de 
que ~te posee un conocimiento similar y la información que perciba le scrd de 
gran ayuda para ampliar el conocimiento o complemen~1rlo." (4) 

Por otra parte, Jos materiales que produce el I.L.C.E, no están dirigidos 
únicamente a jóvenes estudiantes y gente preparada, se dirigen a diversos grupos 
de la población como a campesinos, adolescentes con problemas de adicción, 
niños en etapa preescolar, amas de casa, etc. 

(3) Ibídem Pag. 85 
(4) En1revisla. Lic Angélica Plac~ncia I.nra. fofc: de la Unidad de Plancación, Desarrollo 

y Evnluación Je Guionl!s}' Publicacionci.. Diseño y Producción de Malerial Educativo 
y Cullural. Marzo 14 di! 1991. · 
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Presentar una serie de "Los Medios de Comunicación Masiva" a un grupo 
de campesinos y otro, sobre "La reproducción de los puercos" a un grupo de 
jóvenes de secundaria, dará información a ambos, pero In utilidad que le concedan 
no será practica. Para poder calificar de manera más eficiente estos aspectos, el 
consejo parte del aspecto técnico de la realización. Es en Ja etapa internarle la 
evaluación donde deben tomarse en cuen~1 Jos sistemas de significación, las 
funciones del programa, los códigos que maneja y los mensajes que emite. 

Los sistemas significación se refieren al conjunto de signos que sirven 
como elemento de c<Jmunicación, l<Js cuales dan sentido a la historia y permiten 
la comprensión del programa como instrumento de conocimiento a través de un 
pla<Jteamiento de In realidad inmediata. Se trata dé los elementos que por sí solos 
dicen algo al perceptor como: la nnísica, los cambios de tiempo, etc., Jos cua1cs 
se manejan dentro del programa. Por ejemplo: el vestuario del productor, que 
indican un cambio de tiempo. 

: : tJ 
~--a----c--

' 1 

-- 6----d-- • .. · . 
. ~ : : : 

Figuru 7 

/\unquela calidad no es óptima porque hace falta acompañar esos cambios de ropa 
con fundidos o fuera de foco que ayuden al espectador a captar la intención. 
La música es otro factor de significación que por sí solo anuncia acción como en 
ef colagc de entrada o suspenso, como en las av~nturas de Pompcyo y Mimf. 

Las funciones, son los fines y objetivos que .1e pretende logr.ir con el 
programa a través de sus mensajes, mismos que no siempre se cubren totalmente 
como en este caso. Los códigos, son los elementos técnicos y de configuración 
que definen al interior del programa, sus características y género, lo cual nos 
pennitc identificar la clase de material que estamos observando./\ nivel técnico, 
la iluminación y el audio presentan algunas dificultades como falta de definición 
en la imagen, altas y haja.< de volúmen que llegan a distraer la atención. 

Dentro de estos códigos que dehen evaluarse desatacan los puntos fuertes 
de la imagen, es decir, aquellos aspectos visuales donde el espectador va a centrar 
sus atención (Ver figura 7). 
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Estos puntos de atención además, deben coincidir con el diálogo o voz en 
off del narrador, lo cual nos asegura que la imagen y el audio están en plena 
armonla y como consecuencia el interés de los educandos no se pierde. 

Otro aspecto imponante y que se relaciona con el anterior, es la duración 
de los planos (Ver Apéndice 7), el tiempo que se derlique a cada uno de ellos estará 
en función del ritmo y la agilidad que el director le quiera dar al programa. 
Regularmente estas lomas son rápidas y a menos que necesiten poca velocidad, 
permanecen en pantalla. 

El cambio de cámaras también es recomendable para evitar la monotonla 
visual que en determinado momento hace al público perder el interés. Pero 
muchos cambios pueden causar un efecto similar, sobre todo cuando son 
innccesnrios o poco oportunos como se ve en. Ja secuencia de la cabina de 
producción y en la grabación de las aventuras de Pompeyo y Mimi. 

Sin embargo, existen tomas que por su trascendencia deben durar periodos 
razonables para ser comprendidas, por ejemplo, los planos generales (Ver 
Apéndice 6) que requieren de una observación detallada del p1íblico, a diferencia 
de un primer plano o e/ose 11µ, donde tres o cuatro segundos son suficientes. Los 
movimientos lle cámara también deben cuidarse mucho, porque tener movimientos 
broscos o discordantes, ocasionan una ruplurn de esquemas coherentes. que 
necesariamente llevan al espectador á una irremediable distracción. 

En "La televisión una caja llena de sorpresas" esta situación se percibe 
cuando en la secuencia de "Las aventuras de l'ompeyo y Mimi" se hace la loma 
exterior de ta ventana de una casa antigua, la segunda escena de esta misma 
secuencia es una puerta y no la misma ventana con que se inició. Hechos como 
este llevan al tclccspcctador al desconcierto y por lo tan lo a una ligera distracción 
y percepción del mensaje que en ese momento se pretende reciba. 

Factores como el anterior pueden ser producto, como en este caso, de la 
improvisación y que al momento de edi~1r un programa son difíciles de cubrir con 
escenas aisladas que se deben pegar para armar visualmente el programa. Previo 
a la grabación de la "La televisión una caja llena de sorpresas" no hubo un ensayo 
general, la posición de actores, personal y escenografía se definió el día mismo 
en que se comenzó a grabar. 

Dentro de los elementos lrascenden~1les para la emisión de los mensajes 
educativos también se encuentr.i el lenguaje. Es importante cuidar en todo 
momento que los diálogos del guión sean coloquiales y directos, pues el hecho de 
manejar frases demasiado elaboradas hacen que el p1íblico pierda el interés o 
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amplfe sus dudas al no comprender lo que está escuchando. Claro que la forma 
de dialogar dependerá, en gran medida, del nivel educativo y edad de los 
receptare.<. 

Es muy cierto que el lenguaje utilizado debe ser reiterativo paro que el 
conocimiento permanezca. Sin embargo, dentro de los programas audiovisuak.1, 
la reiteración estará no sólo en la repetición de las frases sino en la armonía que 
tengan con la imagen y los sonidos de ambiente como la música. 

Hacer un seguimiento textual drlguión comparándolo con el programa ya 
realizado resulta muy útil para encontrar errores de contenido y concordancia de 
audio-video. Al respecto, el programa analizado no tuvo graves problemas, sólo 
en la secuencia que ejemplifica la grabación de ''Las aventur.LI de Pompeyo y 
Mimi', por ser diálogos cansados sin armonía audio·video y por utilizar 
demasiados tecnicismos que al perceptor no le dicen mucho. 

Cuando la revisión interna ha concluido se procede a realizar las 
correcciones necesarias para presentar un buen producto. Regularmente los 

. cambios son con rcspL-cto a imágenes muy largas o inútiles para los fines 
educativos de las series. En términos generalc.1, los resultados del programa no 
fueron lo que se esperaba pues a niveles de producción no fueron lo que se 
esperaba pues hubo grandes carencias y el contenido resultó pobre, comentarios 
que para producciones posteriores y en c:~ipccífico para este material se tomaron 
en cuenta aunque las correcciones pedirían rehacer el programa según comentarios 
del Lic. Conrado Magaña, coordinador de la unidad de recursos audio-visuales. 
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B. EVALUACIÓN EXTERNA 

Cuando el progmma se ha evaluado internamente y se le han hecho las 
correcciones pertinentes, el siguiente paso es la evaluación externa que se lleva 
a cabo con gente especializada en tres áreas básicas: 

a) En la materia 
b) En educación 
e) Especialistas en medios 

a) En la materia 
Los especialistas en la materia enfocan su valoración al plan de estudios 

o proyecto en que se basa el programa. Pero en este caso, no existe un plan en 
el que se hable de medios de comunicación como materia específica. Además uno 
de los objetivos es la orientación vocacional y el análisis será a partir del tema. 

El supuesto es partir del conocimiento del mens.'tje que se pretende dar y 
el significado del mismo. Esto no quiere decir que necesariamente el receptor 
tenga que aprender y divertirse. 

Como anteriormente se dijo, la institución no cuenta con personal 
especializado en cada uno de los temas que produce. Sin embargo, para la 
realización de las evaluaciones se convoca a consultores de diversas instituciones 
como CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, COSNET Consejo 
Nacional de Educación Televisiva, !JTE Unidad de Televisión Educativa y T.V. 
!JNAM Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que 
sean ellos <111ienes se encarguen de hacer aportaciones al material, antes de que 
éste se reproduzca. 

"Para llevar a cabo cualquier evaluación, lo primero que debe hacerse es 
dar a conocer a los consultores los objetivos de la serie y de cada programa en 
particular. Como la evaluación se lleva a cabo una vez que el programa ha sido 
terminado, durante la reunión de los consultores debe estar presente la mayor 
parte del personal que laboró en la realización del programa, sobre todo director 
y productor." (5) 

(S)En1n:vist:1. Lic. Georginn Tenin. CoonJinm.lomde la UnidnddePlnoeación, Desnrrollo 
y Evaluación d~ Guiones y Publicacioni:.'> del I.L.C.E. Planeaci6n, Evaluación, 
Investigación y Guíone;:s de Material Ed11c-J1ivo. Octubre 16 de 1990. 
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Casualmente Ja mayoría de las evaluaciones que se han llevado a cabo 
hasta el momento, han dado como aportación principal la base para la realización 
de mejores producciones. Las correcciones al contenido del programa se han 
enfocado más a cuestiones de tipo técnico o desarrollo del tema con respecto a las 
dramalii.aciones. 
Aunque para 1990 el l.L.C.E. no tenía en la producción de video homes su pallo 
fuertem pues sus recursos se limitaban a un equipo de audio, otro de edición, dos 
cámaras de T. V. y los dispositivos mínimos pard el desarrollo de material 
educativo de la calidad, sobre tocio en las gr•baciones hechas en estudio, pues 
otros programas como la serie ecológica (hecha totalmente en locaciones) se 
caL1!ogan dentro de !os mejores materiales educativos de América l.1tina. 

Dentro de los objetivos de "La tclcvisitín, una caja llena de sorpre.~1s" desL1ca el 
de dar a conocer el proceso de producción de un programa de televisión y las 
etapas que se deben llevar a cabo para lograrlo. Este material, es decir, el de los 
medios de comunicación masiva, no cxi.~te como materia académica más que en 
las escuelas de nivel superior profesional o en las técnicas especializadas. Como 
lo que se pretende es brindar un material de apoyo y sohre todo introductorio al 
terna, lo más irnporL1n1e será plantear de manera general las etapas de rcalii.ación 
en televisión, lo cual no se logra totalmente con "l .a televisión una caja llena de 
sorpresas", porque ni siquiera en el I.L.C.E. se producen los progntrnrui como se 
explica en e.1e guión. 

J .os consultores entonces, cuidan que la presenlación de la información se 
haga de manera adecuada en cuanto a ejemplos visuales, colorido, lenguaje y 
coherencia en el desarrollo. Si a su parecer existe alguna toma, definición o 
explicación inadecuada lo hacen saber a través de comentarios escritos en donde 
desglosan todos aquellos errores que deberán modificarse o simplemente tomarse 
en cuenta en proximas producciones. 

Sin embargo, aunque parezca, el proceso de evaluación no es tan sencillo 
ni se basa Unicamcn!c en el l.lucn gu.~lode los con:mltorcs. J .. a evaluación para lener 
cierto valor y confiabilidad dche partir de conocimicnlos teóricos. 

· Las teorías para evaluar programas educativos, son como guías que dan 
al consultor una posibilidad más decomprenderlos mons:ucs con fines educativos. 
Además, si se cuenta con modelos y esquemas previamcnlc hechos p~ua lograr un 
fin, hay más posibilidades de crear nuevos conocimientos. 

Lo anterior traducido, indica que en las crtític;is a todos los programas hay 
n~ís posibilidades de rncjomr la1 nuevas produccione> partiendo ele un conocimiento 
más fresco y con menor número de errores. 
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Por otra, parte si se cuenta con un modelo de evaluación es posible que 
el criterio de los consultores sea parcial en cierta medida, ya que cuentan con un 
puente entre ellos y el programa. Un ejemplo de este modelo es el siguiente: 
Una propuesta del modelo que puede ser la base de una evaluación es el siguiente: 

"l. Objetivos 
En qué se cumplen los objclivos propuestos. Para conocerlos se identifican dentro 
del programa. /\partir de éstos, el consultor podrá hacer juicios y normará sus 
criterios. 
2. Resultados 
Se especifican los efectos o beneficios de los programas educacionales. Estos se 
definen como l. productos: que van.direcJos al sujeto a quien se dirige el 
programa, y 2. impacto: que son los resollados indirectos y que causan efectos 
en la sociedad ocasionando un cambio de conduela en el individuo. 

3. Hipólcsis funcionales 
Se trata de no describir y juzgar los resollados del programa solamente, sino de 
plantear una hipótesis y saber si ésta es alta o baja (en cuanto a resultado), si lo 
planlcado se alcanzó o no (en cuanto a objetivos) y si ayuda o noa los diseñadores 
de programas para mejorar realmente sus nuevas producciones. 

4. Decisiones 
Planlear la evaluación de tal manera que facilite la toma de decisiones y la 
fonnulación de nuevas políticas. Esto significa que los consultores deben 
proporcionar información únicamente de los puntos graves que identificaron para 
que apartir ele ellos, los diseñadores de los programas puedan tomar decisiones 
atinadas sobre bases firmes. 

5. Problemas 
Una vez que el consulior conoce los objetivos de un programa y lo ha vislo, debe 
elegir temas de discusión y posibles problemas. Ambos se derivan de los 
cuestionarios y cnlrcvistas que se hace a los perceptores finales, que en este caso 
serán alumnos y maestros. 

6. Datos y observaciones 
Se refiere a las compilaciones y anotaciones que hacen los con su llores una vez que 
ha visto el programa y en los cuales se basan para plantear sus críticas. Estos datos 
y observaciones son de suma importancia, ya que en ese momento de anotar, el 
consultor no es sólo un crítico sino también un perceptor final." (6) 

(6) cfr Barrim Yasdli, Marilz.;1, Artículo. Estudio anallrico cid prot·eso dt! inv~tiración 
cval11aliv11. Rti\'is1aTc.cnologfa y comunic11ción ~uc<itivas. No. 7. México. 1987 
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Partiendo del modelo anterior y desde un punto <le vista personal, la evaluación 
puede ser detallada des<le que se planea el programa o la serie. Un análisis 
evaluativo de esta índole permitiría a los consultores y sobre todo a la gente de 
producción, que des<le este momento deberían empaparse del proceso, cuestio
narse y esclarecer las áreas fuertes y <lébiles del programa. 
Un ejemplo puede ser el siguiente: 

l. Especificar objetivos: 
El objetivo de la serie 11 Los medios de comunicación masiva" es presentar el 
proceso que se lleva a cabo para la reali7.ación de los mensajes emitido~ por Cine, 
Radio, Televisón y Prensa. · · 

El objetivo <le! programa "La Televisión una caja llena de sorpresas" es mostrar 
el proceso de realización de un programa de televisión, mismo que para cumplirse 
requería de un esquema previo donde se comtemplaran: 

n) Recursos humanos y técnicos para la realización, pues si es más sencillo 
presentare! proceso en una locación y mostrar sólo un ejemplo de grabación 
en estudio, los gastos se reducirían enormemente. Porque lo interesante de 
hacer televisión no está en las cámaras sino en el proceso previo y posterior 
ala grabación y los cuales pue<lcn hacer un programa un éxito o un fracaso. 

b) Guión. Estructurar una historia donde el tema que se desea exponer sea 
el centro neurálgico y no la historia que se utili7.mí como pretexto para 
mostrar el proceso, como sucedió en este caso. Tal vez haber utilizado la 
reproducción de los cerdos o de las reses como ejemplo, hubiera sido más 
provechoso. Además, porque había una mayor oportuni<lad de lucimiento 
al hílcer doblajes insertar animaciones, mu!:iicalizaciuncs, misicalizar en 
fin, y todo sin gastar un quinto porque ese material ya existía. 

e) Producción. siendo el 1.L.C.E. una institución con fines no lucrativas, 
las carencias que atraviesa para la rea1izaci6n de un programa se reflejan 
cunado este requiere tantos elementos como "La televisión una caja llena 
de sorpresas" (c..1itudio 1 vestuario, actores, staff, c<1uipo, etc.). Claro que 
tampoco significa que las producciones siempre <lcban reali1arse en 
locación pero como dice el dicho "más vale uno ele a mil pesos y no mil <le 
a peso". 

Sin embargo, cuando se ha decidido realizar un programa como el de 11 1..a 
televisión un caja llena de sorpresas" se debe planear desde un principio un 
plan de trabajo y contemplar un ensayo gcncml que evite que al final los 
parches en la edición, como se explica en el capítulo anterior. 
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2. Resultados. En este punto lo que se esperaba de un programa como el de la 
televisión, era ampliar el panorama de quien lo percibiera mostrándole el proceso 
de la realización de un programa. Sin embargo, el contenido del programa no es 
verldico en un 100% y por lo tanto como producto no funciona aunque si causa 
impacto porque permite inquietar al perceptor respecto al tema al recordarle que 
una opción más de estudio para su desarrollo profesional está en general en los 
medios de comunicación y cspecCfican1ente en telvisión. 

3. Hipótesis Funcionales. Al establecer los resultados probables, es posible 
también valorar si vale la pena o no reali1ar otras series del mismo género o 
similares. 

4. Dcsciones. Una vez que los consultores se han cuestionado las carencias que 
enfre~1rán y las áreas de oportunidad que tendrán para el desarrollo de un 
programa, es factible que se prevean errores antes de que estos ocurran como la 
falta de un ensayo general, que trajo una actuación, grabación y edición 
improvisadas. Así como la falta de comunicación de los especialistas en el tema 
con el guionista. 

5. Problemas. Cuando el programa ya ha sido más analizado y se ha ido revisado 
en cada etapa antes de su presentación como producto acabo, ya es posiblcenlistar 
los problemas que se tuvieron y los cuales tal vez sea posible resolver agregando 
diálogos, cambiando escenas, rcordcnamicnto de .liecuencias, etc. 

6.Datos y observaciones. Si ambos aspectos se condensaran en un documento de 
lo bueno y malo que se le calificó al programa la evalnación sería más valiosa. 
Pues productor y director, ni conocer las carencias del programa todavía puedan 
remediar algunos de los errores cometidos. 

b) Los csprciulistas en educación. 
Parn comprender mejor la labor de los espccialisL1s en educación, es 

necesario aclarar que academia, pedagogía y educación no son sinónimos entre 
sí. Hablar de educación es hablar de la realidad inmediata que rodea al individuo, 
misma que lo conduce en su comportamiento para con los dem;.ís. 

Se entiende esta evaluación como la influencia externa que forma al 
individuo, como desarrollo interno que hace que este se desarrolle a así mismo 
y como proceso que le da los medios para individuali1.mc, así la educación se 
presenta como una acciiín que '" puede ejercer sobre los demás o sobre uno 
mismo. 

En esta evaluación, es de suma importancia mantener presente que el 
aprendizaje es un proceso individual de cada pmona como respuesta a una 
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motivación. Este aprendizaje sólo se realiza cuando un individuo modifica su 
comportamiento, piensa o actua de manera distinta a la de costumbre y cuando 
ha adquirido nuevos conocimientos o habilidades a partir de la influencia de un 
factor ajeno a él como puede ser un auxiliar didáctico ("La televisión una caja 
llena de sorpresas"). 

La evaluación con respecto a la educación, contempla la presentación de 
una realidad que ro<leé al individuo, misma que lo conduce en su comportamiento 
para con los demás. Es decir, los especialistas en educación deben asegurarse de 
que el programa corno factor externo al iadividuo actuará para incrementar su 
desarrollo que en este caso, puede ser de dos formas distintas: 

Pirigir sus inquietudes e intereses al desarrollo profesional en el área de 
la televisión, y/o 
Ampliar sus conocimientos con temas de sucesos o actividades reales. Lo 
cual resulta cuestionable, dentro del programa analizado. 

Para los especialistas en turno, la forma en que se plantea un tema e.1 
determinante, ya que hacerlo de manera ajena a la realidad inmediata que rodea 
al individuo puede ocasionar una confusión o desinterés. Por ejemplo, plantear 
el mismo tema pero con una historia anecdótica cargada de una ideología ajena 
a la nuestra, desde cualquier punto de vista (religioso, político, económico, etc.) 
puede alterar la conducta del individuo y por lo tanto su compor~1miento frente 
a los demás. 

Aunque parezca dr.ístico, una pequeña carga ideológica puede alterar los 
fmes y resultados que en un principio se buscaban. Analizar cuidadosamente el 
lenguaje, las caracteri1.1ciones y el colorido del programa, son factores que 
contribuyen al mejor entendimiento ele\ mensaje y por ello también serán motivo 
de análisis, para los consultores, quienes se basan en ciertos criterios(*) que les 
ayudan a obtener mejores resultados. 

e) Especiali.;tas en medios. 
La evaluación desde este punto de vista se vuelve un poco más accesible 

puc.1 se refiere a la corrección de errores de producción, como imagen, secuencias 
ilógicas, mala sonori1,1ción, lenguaje poco comprensible, eneuadre.1 fuera de 
foco, tiempo exagerado, escasez de recursos, costos elevados y poco eficientes, 
en fin a todo lo relacionado con la realización. 

Se dice que esta etapa de evaluación es m:ls accesible porque, los 

(•) Crill'rios t¡111:: st: analinmin en el próximo capílUlo 
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comentarios se utilizan como sugerencias para próximas producciones o si es el 
caso, ¡xua corregir las fa!L1S notorias ya sea de edición, sonori1ación, musicafuación 
y de actuación, si es el caso. 

Los consultores reciben la serie, proyecto, objetivos, guiones, story board 
y material complementario. Una vez que han sido puestos al tanto se procede a 
la presentación del material y posteriormente, en mesa redonda, discuten las 
cuestiones técnicas que a su parecer deben tomarse más en cuenta o modificarse. 
Los aspectos que se evalúen en esta etapa ya han sido mencionados al inicio de 
este capítulo, tales como los cambios bruscos de imagen, tomas mal hechas, 
discordancia entre audio y video, ruptura de esquemas, planos y musicalización. 

C. VALIDACIÓN FINAL 

La última etapa de la ev•tluación se lleva a cabo con los receptores final 
de los programas, que en esta caso, son los alumnos y maestros de los niveles 
medio básico y medio superior. La evaluación se lleva a cabo dentro de un aula 
de cualquiera de los niveles a los que est.1 destinada la realización, con maestros 
y alumnos. 

En estos casos las sugerencias de los maestros son muy valiosas ya que son 
ellos quienes directamente laboran con el material que el J.L.C.E produce y 
finalmente son también ellos, quienes conocen mejor las carencias de sus 
alumnos. 

Por otra parte, las sugerencias de los jóvenes que reciben el material son 
tomadas en cuenta, pues en ocasiones ellos son quienes proponen el tratamiento 
de los temas que les inquietan y la forma cómo les gustaría verlos. 

Estos sondeos, hechos tanto en escuelas oficiales como en particulares, 
sirven también para confirmar si la información es valiosa y oportuna para los 
receptores finales, ya que durante la prescnt.1ción del programa se hace una 
observación del comport.1miento que adoptan los jóvenes y de esta manera es un 
poco más sencillo detectar en qué momento perdieron la atención, qué les agradó 
y qué les desagradó. 

Así, se ha podido ver que durante toda la etapa de evaluación del material 
se buscan el consenso y la opinión de los receptores con respecto a cómo se 
presenta la información más que la información misma, por ello la evaluación 
busca más las cualidades abstract.1s que lleven a la motivación de los receptores 
que a la evaluación cuantitativa fugaz. 
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CAPÍTUWVIl 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO: 
El pres eme capfmlo tien1< como fin principal dar a conocer los criterios de 
evaluació11 en que se basan los consultores para calificar un proRrGlllCl de 
te/evi.ri6t1 educatil'O, tales como: psiropedagógico, académico, artfstico, 
técnico com1micaciona/, administrativo y po/frico. 

1 

A lo largo de la investigación y especialmente en el capítulo anterior (Etapas de 
Evaluación), se ha hablado de los criterios de evaluación, pero ¿qué son7 o ¿para 
qué sirven7 

"Los criterios de evaluación son losjuicios·cn que se basan los consultores 
para analizar y calificar los programas, ya sean video, audiovisual, radiofónico 
o escrito, en cuanto a ciertas características que cada uno de ellos posee. Estos 
criterios son seis y se dividen lle la siguiente manera: 

A. Psicopedagógico 
B. Académico 
C. Artístico 
D. Técnico Comunicacional 
E. Administrativo 
F. Político" (1) 

A. CRITERIO l'SICOPEDAGÓGICO 

El criterio psicopcdagógico, se refiere a elementos que intervienen 
directamente en el proceso de enseñan111-aprendizaje. Aunque toma en cuenta 
sobre todas las cosas, el punto de vista del receptor. 

Desde este punto de vista, la opinión del receptor directo es lo más 
importante de tal manera, que sus actitudes de probación o rechazo ante el 
material son determinantes. 

Aquí los consultores deben cuidar que los valores, actitudes y actividades 
que se ejemplifican en la historia sean atractivos al perceptor, pues de no serlo, 
la información o el mensaje serían inútiles. 

(1)1.L.C.E. Disi::ñuyproduccióndt!materiale<lucalivo ycullurol. M¿xico. In&lito.1991. 
Pug.57 
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Las características del material según este criterio deben ser: atractivo, 
interesante y motivan te. Si alguna de ellas no se cumple, los fines para Jos cuales 
se diseñó tampoco se lograrán. Por ello en las validaciones externas, Ja 
observación directa de Jos grupos representativos es un arma de gran utilidad, ya 
que Ja mayoría de las veces Jos chicos e incluso los mismo profesores, no acalran 
si la historia les pareció o no útil. 

Además, es necesario verificar que la historia se base en parámetros 
sociales similares a los ele los perceptores, es decir, que plasme sus historias en 
hechos crefules a los ojos del perceptor para que su identificación cru1 ellas sea 
plena o al menos lógica. Como es de suponerse, en el programa de "La televisión 
una caja llena de sorpresas", se plantea una historia de magos y fantasmas como 
el pretexto para conocer el proceso de grahaci6n y producción de una historia 
fantástica, pero los personajes que rodean a es~1 anécdota son gente que trab;tja 
en un sitio com1ín y corriente a todos, con un comportamiento similar al de 
cualquiera. 

Como entre los fines principales del material está la orien~1ción VOC'JCional, 
se maneja la labor de cada persona, qué hace1 cuál es su desempeño e importancia 
dentro de una producción de televisión, convirtiendo este punto en un motivante 
o información de interés para aquellos que desean desempeñarse en el mundo de 
la comunicación masiva. 

B. CRITERIO ACADÉMICO 

El criterio académico, quizá es más sencillo porque se tmta únicamente 
de comprobar que la información presentada sea verdadera y vigente. Ambos 
aspectos son determinantes parn lograr la confiabilidad de los receptores finales, 
porque el hed10 de presentar información ohsole~1 o no válida causan un desgaste 
mental por un lado, y por otro la oposici1\11 con el coooeimiento verdadero lo cnal 
tmcrá como consecuencia la confusión. 

En la televisión una caja llena de sorpresas el problema que se enfrentó, es 
información incompleta pues aunque se presentan algunas de las fases de" 
producción, se pasan de largo otras. 

Se dice que es más sencillo, no porque carezca <le importancia sino porque 
a lo largo de toda la realización se cuida que la información no se deforme y altere 
desde una simple palabra. Así cuando el material se presenta, los consultores 
sólo deben comprobar que ésta conserve el sentido y valor iniciales. 
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C. CRITERIO ARTISTICO 

El criterio artístico, se utiliza para analizar el aspecto literario del guión 
y de la propuesta del material que lo acompañarJ. Los consultores evalúan el 
guión en función del programa y toman en cuenta tres aspectos básicos: armonía, 
creatividad y lógica. 

Aquí la información se toma como un simple recurso y pretexto para la 
elaboración del programa. Sin embargo, esa información deberá llevar una 
secuencia lógica que esté de acuerdo con la realidad del terna sugerido. El 
material debe ser coherente en diálogos imágenes y actuación. 

Sin embargo, la acluación en este programa resulta deficiente y en 
momentos determinados se escucha leída, porque se utilizan 11 cxtras de la vida 
real. Es decir, gente que nunca ha actuado pero que no cobra un quinto por decir 
dos frases de relleno y cuya labor (no siempre lograda) es dar más credibilidad 
y contexto a las situaciones presentadas. 

Desde el punto de vista lógico, es necesario procurar en la medida de lo 
posible, que la historia se clcscnvuelva de manera ordenada y poco densa, esto es, 
con introducción, climax y desenlace. Además, que cada secuencia tenga una 
justificación o razón lle ser en tal o cual momento para el mejor entendimiento 
del perceptor, ya que muchas vece>, es tanto lo que se desea transmitir o tanto el 
material, que la información en general se vuelve monótona. Por otra parte, la 
armonía visual y auditiva son elementos determinantes para el cumplimiento de 
los fines preestablecidos. Cuando el audio y el video no esl;ín sincronizados se 
presenta un choque en el razonamiento del espectador y como consecuencia su 
falta de atención. 

En este aspecto, la creatividad también es un motivo fuerte de crítica, 
creatividad en cuanto a orden y estructura de la historia. La adap~1ción de 
ambientes, musicaliwción, vestuario, manejo de la información y demás elementos 
que colaboran a dar mayor colorido a una historia. 

D. TÉCNICO COMUNICACIONAL 

Este criterio apela al tratamiento, a la forma en que se presenta el material desde 
el punto de vista de la producción, tomando en cuenta aspectos de sonido, imagen, 
duración, secuencias, edición, titulaje, etc.(*) 

(*)Elementos que se analizan en la dnpa de revisión interna (aspcc10.1écnico), del Capítulo 
VI. 
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Los elementos que se toman en cuenta en este aspecto son meramente 
técnicos y generalmente son tomados en cuenta como comentarios para próximas 
producciones, claro, siempre que no sean errores determinantes para el éxito o 
fracaso de una producción. Como pueden ser, la sincronía de audio y video, 
incoherencia secuencial, planos rotos, hrincos dcedición, esquemas discordantes, 
subtítulos mal empicados o abuso de Jos mismos, musicalización e iluminación 
inadecuadas, cte. ' 

E. CRITERIO ADMJNlSffiATIVO 

Siendo el l.L.C. E. una institución con fines no lucrativos, d presupuesto 
de que dispone es bajo y por Jo mismo sus gastos en las producción de materiales 
educativos deben ser muy reducidos. 

Para lograrlo, se labora con ayuda de diversas instituciones y embajadas 
a través de oficios donde explica el motivo de sus pcticioocs, manifestando a la 
vez su escasez de recursos económicos. Lo anterior en lo referente a ayuda 
gratuita como Jo son las locaciones, préstamo de equipo, vestuario a bajo costo, 
mantenimiento y adquisición de equipo. 

Pero en lo referente a rc'Cursos humanos, la administración del presupuesto 
para la realización de programas se vuelve aún más delicada. Un programa como 
el de "L.~ televisión una caja llena de sorpresas", que no puede realizarse con 
animación en su totalidad por el costo tan elevado que ello representa, requiere 
de equipo y talento artístico, además del personal de producción. 

Por otra parte, no se puede contratar talento artístico de renombre pues 
resultaría muy costoso, del mismo modo que no puede contratarse demasiado 
personal por lo que las propuestas para programas pasan siempre por una revisión 
a la Unidad Administrativa de la IJirccción de Producción de Material Educativo 
y Cultural, donde se apruehan los costos de producción que van desde: actores, 
vestuario, equipo extra, escenografía, alimentación, días de gr.ibación, alquiler 
l1c matt!dal dtl utilcría, transporte, grabación (*);equipo humano. 

Además desde la Unidad Administrativa se hace un seguimiento en 
computadora de las solicitudes de producción, de las actividades de la misma 

(*) Cassctes, villwcasscll~. rollos dt: película fotogrMica, mall!rial de diseño como 
lt:trerus, 11nim..1ción, focos, cables, lámpara.~. Artículos que por su mismo uso se 
dcsgaslan y es m:c~rio rrnovar constunlt!m~nk. 
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dirección hacia la dirección de finanza~ y administración y se coordina el material 
educativo que ha sido autori1ado para reproducción y venta. 

F. CRITERIO POLÍTICO 

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, es un 
organismo internacional perteneciente a la ONU, auspiciado por la SEP. Sin 
embargo, por ser internacional no puede mostrar ninguna tendencia política o una 
ideologla determinada. 

Esto implica t¡uc al realizar un programa de la Revolución Rusa o China, 
por ejemplo, no se puede manifestar una posición que apruebe o repniebe a un 
sistéma económico como lo son el socialismo o el capitalismo, sino una posición 
total y absolutamente objetiva dentro de lo posible, consul~1ndo por ello las 
fuentes y personalidades más confiables y reconocidas que en ningún momento 
adopten una postura que afecte los intereses del organismo (O.N.U) o de la 
política interna de la Institución, que al no ser objetiva y clam en sus 
producciones, destruya los fines parar los se cre6: educar e informar.(*) 

Dos elementos, que desde mi punto de vista deben tomarse en cuen~1 en 
los criterios de evaluación son: la sensibilidad del personal y el económico. 
Este último, es vi~1I para logmr lllllna producción decente, pero el primero es 
básico para lacanzar la calidad en el material. 

Es muy importmltt! que la gcnlc que hace rclcvisión con fines educativos, 
tenga presente que el material al que están dando· forma tiene el fin de enseñar, 
de llevar un mensaje a los receptores. Por lo tanto, deben sensibilizarse y asimilar 
que lo que a ellos no les convenza en un guión, grabación, musicalizacidn y 
edición, no sirve para mantener la atención de un público y mucho menos para 
enseñarle nada. 

(•) Entrevista. Lic. Angélica Phu:encin Lnra d~ la Unidad de Plo.ncación, Desarrollo y 
Evaluación dt! Guiones y Publicacione.o;. Marzo de I99J. 
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APÉNDICE 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

CUADERNILLO PARA EL ALUMNO 

¿COMO FUNCIONA UN TELEVISOR ... ? 

Sin duda alguna este Siglo XX, nuestro siglo, tiene en Ja electrónica una "suerte 
de magia"; un ejemplo patente de dicha 11 magia11 es la televisión. 

Simplemente basta con girar u oprimir un botón para que en Ja panL1lla 
de nuestro televisor aparezcan casi instantáneamente un torrente <le imágenes; 
imágenes con voz y con movimiento pero, ;,de dónde provienen dichas imágenes? 
y¿ cómo es que éstas "aparecen" en nuestro televisor'!. 

Para empezar cualquier programa de televisión tiene su origen en una 
cámara de T.V., la cual posee un lente. r .1 imagen captada por esL1 lente pasará 
a través de un tubo electrónico, llamado orticón, hasta proyccL1rla sobre una 

· pequeña pantalla que se encuentra en el extremo dcdichoorticón. En esta pequeña 
pantalla hay miles de puntitos microscópicos que se encargan de descomponer Ja 
imagen captada, en manchas obscuras y luminosas; manchas que a su vez tienen 
Ja propiedad de transformar Ja luz en electrones. Posteriormente estos electrones 
envían, desde los puntitos microscópicos, hacia otra pantalla del orticón llamada 
"Blanco". De esta forma la imagen captada por la lente de la cámara se convierte 
en el orticón de energía electromagnética que descompone dicha imagen en 376 
mil puntitos microscópicos distribuidos a lo largo de 525 líneas horizontales del 
"Blanco". 

Ahora bien, esta imagen en forma de cargas eléctricas (electrones) para 
que pueda ser enviada al espectador tiene que descomponerse nuevamente punto 
por punto, línea por línea. Esto va a ser posible gracias a una cañón situado 
tambiénen el interior del orticún. El cañón electrónico envía entonces al "blanco" 
en rayo registrador que, a manera de una lecturn, comienza a recorrer nípidamcntc 
(30 imágenes por segundo) todos Jos puntos de cada línea impar empezando por 
el extremo superior izquierdo; después habrá de recorrer, de Ja misma manera, 
todos Jos puntos de las líneas paros. Una vez que el rayo registrador ha recorrido 
todos Jos puntos, el orticón tiene una imagen completa de que puede ser 
transmitida. 

Sin embargo, debido a que Ja imagen del orticón es muy débil, tiene que 
imprimírsele potcncia,la cual se logm enviando esa imagen hacia unos 
multiplicadores electrónicos que amplificarán Ja señal electromagnética varios 

Tesis 

Cie11cias de la C1111111nicnció11 Apéndice - 1 



Laura Mayo G11v11ón 

cientos de veces y entonces sí: Ja imagen ya esta lista par• ser transmitida o 
enviada a través del espacio por un cable conductor. La emisión en sl está 
compuesta de 2 señales: Una de ellas se vaa encargar de enviar la imagen mientras 
que la otra se ocupa de enviar el sonido. 

Es~1s dos señales si bien se da o transmiten de manera separada ambas se 
sincronizan para llegar al mismo tiempo, por lo que el espec~1dor al ver un 
progrnrna televisivo verá y escuchará las imágenes simultáneamenie. 

La señal o Sl!ñales de televisión se envían Jmsta los receptores por medio 
de las antenas que deben estar ubicadas a grnn altitud, ello se debe a qué las ondas 
de televisión viajan en línea recta de rnancrn que pueden debilitarse cuando entre 
el transmisor y el receptor se interpongan obstáculos corno la curvatura de la 
Tierra, las montañas, los altos edificios o las grandes distancias. Normalmente las 
torres trnnsmisoras (que llegan a cubrir un área que varía entre los 60 y 180 
kilómetros, dependiendo esto de la altura ele antena y de la potencia agregada para 
reforzarla señal) se colocan en la cima de las montañas o en Jo alto dclose<lificios. 

Ahora bien, cuando el transmisor se encuentra a bordo de un avión el área 
de recepción se extiende, puesto que no hny nada que obstaculice Ja transmisión 
de las ondas televisivas; así es comprensible que los satélites de comunicación 
hagan llegar los programas de televisión a todos los rincones de Ja Tierra. 

Pam finalizar diremos que si la transmisión de televisión emite dos señales 
(la visual y la sonora), la recepción consiste entonces en la reunión de ambas 
señales, lo cual se logra mediante una 
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SUGERENCIAS PARA EL MAESTRO 

l. Visita guiada a un estudio de televisión. 

2. Observar en un programa de televisión los movimientos de cámara y 
los planos indicados, para apreciar con mayor claridad los efectos y· 
Ja intención de cada uno. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TELEVISIVOS 

Ciclonnna: es un simple fondo liso, hecho generalmente de tela. Debe estar 
muy restirado pam que nos produzca arrugas. 

Fondo: es la parte de la imagen más alejada de la lámpara con el fin de 
cortar, si es nece.1ario, los rayos Junúnosos. 

Boom: es el aparato qne sostiene el micrófono cerca del artista, siempre 
se mantiene fuera del alcance de las cámaras. .. · 

Contraste: . en sonido es la escala entre los pasajes muy fuertes y los débiles. 
En iluminación, es Ja escala entre las áreas oscuras e iluminadas 
del csceniirlo. 

Crnb: movimiento de cámara hacia los lados. 

Cue: es una'seiial prec:Stabl.ecida. Pu~e se una señal manual, luminosa, 
o un gesto füci~l que indica iniciación de acción. 

Cue light: ·es una luz controlada remotamente, para dar señales al locutor o 
· al artista: · 

Corte: es~~ c~;nbio lnstan!Jlneo de cámara. 

Fadc out: · disminuir la imagen hasta desaparecerla completamente. Lo mismo 
sucede con. el audio. 

Fndc up: en sonido, aumentarlo poco a poco. Visualmente, es hacer que la 
imagen aparezca gradualmente en pantalla. 

Mezcla: aparición gmdual de una imagen sobre otra hasta que la primera 
desaparezca y sólo quede Ja segunda. 

Monitor: aparato televisor que se encuentra en la cabina de control. 

Pre view: verificar una imagen antes de grabarla o mandarla al aire. 

Tnlk-hocki es un circuito que permite dar órdenes habladas desde la cabina de 
control al estudio u otro lugar donde se lleva a cabo el programa, 
para dirigir la producción. 

Te.<is 
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Tilt: 

Track: 

Switchcr: 

mover la cámara hacia arriba o hacia abajo, sobre su propia base. 

es llevar la cámara hacia adelante o hacia atrás en relación al 
sujeto. 

es la persona que. opera el switcher y de acuerdo con el director, 
corta y cambia imágenes según éstas surgen. 

Tesis 
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MOVIMIENTOS .BÁSICOS DE UNA CÁMARA DE T.V. 

Los movimientos que ejecuta una. cámara de televisión durante la grabación o 
transmisión de un programa, son los siguientes: 

l'nnning: nombre derivado de la palabra panorama. Un desplazamiento 
horizontal dela cámara, que no cambia de lugar ni pierde la nilidel 
de foco, sirve para establecer lugares, posiciones o seguir a un 
personaje. 

Whip: es un panning tan rJpido que la imagen se vuelve confusa. 

Truvelling: la cámara se despla1.a lateralmente gracias a su trípode montado 
sobre ruedas, ya sea para mejorar la composición de su toma o para 
acompañar la acción de su movimiento. La gran movilidad de las 
cámaras de televisión permite despla1.amientos curvos, útiles para 
corregir los emplazamientos de los actores. 

Dolly in o 
Dolly bnck: Significa que la cámara se acerca o se aleja al personaje u objeto 

que está tomando. Esto es en realidad el movimiento natural de la 
cámara. 

Zoom in 
Zoom out: 

Tiltup 

El zoomar es un lente múltiple, que acerca al personaje u objeto 
hacin él, como si fuera un imán que atrae un pedazo de hierro. Por 
tanto su ·movimiento es artificial. En un dolly el punto de vista 
vnrfa porque su posición es distinta a cada instante en relación con 
lo que se ve. Al hacer un zoom no varía la perspectiva, porque el 
punto de vis~~ de la cámara, que no se desplaza, es siempre el 
mismo. 
La utilidad del zoomar es grande, ya que permite rápida y silen
ciosamente abrir una· toma e incluir a otros personajes, o al 
contrario cerrarla en una sola. 

Tilt down: movimiento vertical de la cámara hacia abajo o hacia arriba. 
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TOMAS O PLANOS MÁS COMUNES 

Long shot o 
plano 
general: estahlecc todo el lugar de la acción. 

Mcdium 
long shot: muestra una parte del lugar de la acción.y puede incluir varios 

personajes. 

Mcdi11111 
shot: llamado también plano americano, se acerca más a las personas y 

las mucstrd de la cintura para arriba. 

Clase shot: muestra a la persona desde la cintura e incluye un detalle del 
decorado. . . 

Closc 1111: se concentra en la cara del personaje. 

Big closc 1111: muestra sólo parte de la cara. 
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GLOSARIO 

A 

B 

e 

Academia: escuela filosófica timdada por Platón, donde se tiene gran interés 
por las ciencias. Su filosofía se basa en la enseñanza del cono
cimiento a través del método inductivo siguiendo las normas de 
enseñanza clásica. 

Acad~micn: se entenderá como la informació~ totalmente apegada al cono
ciemiento de las ciencias (exacta.~, sociales y naturales) las artes y 
la mor.il. 

Aprendizaje: proceso que realiza el individuo a través de la intcrJcción con el 
ambiente en el que se desenvuelve, de su convivencia con 
personas, objetos y eventos y de la creación y recreación de ideas, 
conceptos, valores, actitudes, y conocimiento en general. 

Autor: es la persona encargada de desarrollar un tema o planteamiento. El 
autor hace una investigación minuciosn, con la cual pueda dar a 
conocer a otras personas una información completa sobre algún 
tema o planteamiento. 

Audíronos: son utilizados por el jefe de piso, camarógrafos y microfonistas, 
para escuchar las órdenes del director. 

Room: 

Cabina 

es el aparato que sostiene el micrófono cerca del artista, pero 
siempre fuera del alcance de las máquinas. Tiene un brazo 
telescópico que puede extenderse y retraerse. Tiene un pedestal en 
el que se une al brazo ya mencionado. De esta forma el micrófono 
puede seguir al sttieto a donde quiera que vaya. 

de control: desde este lugar, el director controla y dirige los ensayos y trans
misiones. 

Cámara: es el aparato que reproduce una imagen, ya sea fotográfica, cine
matográlica o electrónica; este caso, la cúmara de televisión. 

Te.sis 

Cie11cias tle /ti Com1micaciti11 Glosario - 1 



Laura Mayo Guvná11 Tesis 

D 

E 

Cielorn111a: es una pantalla semipcrmanente y con frecuencia curva, hecha 
algunas veces de tela y otras de madera o yeso. 

Comunicación: transmisión intencional o no, de mensajes destinados a informar 
o influir en un individuo o en un grupo de receptores o sim
plemente es"1hlecer un puro contacto afectivo, no intelectual 
con otra persona. 

Comunicacional:se utili1.a como complemento de una idea para hacer referencia 
a las características de la comunicación. 

Concertación: s1\ refiere al acuerdo que se establece entre las autoridades del 
instituto y los posibles autores, investigadores y especialistas 
para convenir las características del trabajo que se 'olicila a 
cada uno. 

Créditos: 

Dol/y: 

información impresa que aparece al principio o al final del 
programa con los nombre.~ de los artistas, productor, etc. 

es una platafonna con ruedas en la cual está montada la cámara. 
Por medio del dolly, la cámara puede hacer tracks, esto es, ser 
movida hacia adelante o hacia atrás en relación con el ~ujeto. 

Educar: desarrollo de las fucullades intelectuales y morales de una persona. 

Educando: se refiere al individuo que °'tí ro:ibiendo educación. Específicamente 
se habla de las personas que se es"1n educando en un colegio o 
escuela. 

Educativo: se refiere al material, información, que tiene el fin de perfeccionar 
los conocimientos. 

Enseñanza: se refiere a aquella que pretende disponer un plan de instrucción 
apartir ele los intereses del niño suprimiendo la rígida programa
ción de materias absolutas. 
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G 

Eslcrcolipo: es aquella idea o imagen aceptadas comúnmente por un grupo, las 
cuales obtiene a partir de las pautas, patrones o moldes cullumles. 
En resumen, es una concepción simplificada o incluso caricaluri
zada de alguna realidad social o personaje. 

Eslmcturm forma en que están ordenadas entre si las partes de un lodo. 

Evnlunción: apreciación y valoración de un material a partir de ciertos criterios. 

Fadein: 

Fade 011/: 

incorpomción de una imagen o sonido lenuemenle, hasta que se 
percibe por completo. · 

desvanecimiento de una imagen o sonido hasta que desaparece por 
completo. 

Forinatlvo: proceso a tnw~s .del cual· una persona adquiere una aptitud o 
habilidad y .la d~arrollafísica o mentalmente. 

Grabación: registro de imágenes y sonidos por medio de una cinta magne
tofónica. u. otro procedimeinto de manem tal que se puedan 
repr~ducir. 

Guión: · relaCitln escriL1 y detallada de la acción de un progmma. Incluye 
el'. texto de los diálogos e indicaciones técnicas. Se redacta 
generalm.ente a dos columnas, la izquierda describe la acción 
visual, mientras la derecha incluye los textos y .las Indicaciones 
sonoras. 

Guionista: autor de una historia, basada en información previamente recopi-
lada. · 

Infonnaciún: transmisión o adquisición de conocimientos que permiten ampliar 
· o precisar los que se poseen sobre un tema o materia determinada. 
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L 

Investigación: denominación de un conjunto de técnicas matemáticas que sirven 
para ayudar a tomar decisiones científicas basadas en un cono
cimiento real. r~~ investigación consta de las siguientes etapas: 
1) inicio del estudio, 2) es!udiodela posibilidad, 3) estudio pro· 
píamente dicho, 4) construcción y validación de un modelo. 

Lengm\je 
coloquial: llamado también informal o conversacional, es el que empican las 

personas en su comunicación diaria y no obedece de manera rígida 
la5 reglas lógicas y gramaticales. 

M 

N 

o 

Maquillaje: proceso a través del cual los actores pueden perfeccionar su rostro 
con los cosméticos, o bien, lograr una estupenda caracterización. 

Melodrama: obra, escena, narración o suceso en que se exageran los tro1.os 
sentimentales y patéUcós con menoscabo del buen gusto. 

Nonnativo: patrón o paula abstracta que se mantiene viva en la mente y que· 
marca los !!miles y vlas para la conducta de un individuo. 

Off: se utiliza con referencia a las voces o sonidos que tiene un 
programa, que pueden escucharse mientras corre una imagen 
determinada sin interferencia con ella. Son los sonidos y voces que 
se ·escuchan pero qu~ no aparecen en pantalla. 

p 

Pedagogía: arte o ciencia de enseñar o educar a los niños. La pedagogía supone 
una filosofía de la educación puesto que tiende a favorecer ciertas 
modalidades y formas culturales y su objetivo es cierto ideal de 
formación humana. 
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Perceptor: se habla de la persona que por medio de los sentidos y las 
sensaciones que implica lacoricienti1.aci6n de la presenciaactual de 
un objeto exterior y la tribución al mismo, de datos suministrados 
porlaexperiencia, es capaz de adquirir las ideas y dconocimiento. 

Pe1,;onajc: cada uno de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos, 
ideados por un escritor y que como dolados de vida propia, toman 
parle en la acción de una obra literaria. 

Plaucación: se dice de la realización de un proyecto, donde se deb~ presentar 
propuestas de qué hacer y cómo. Se habla de un proyecto que 
puede resultar positivo presentando las opciones de: qué hacer y 
cómo llevarlo a cabo para que se.1_realmente eficiente. 

Pl;1nta de piso: plantilla donde se simula el estudio tomando las medidas de éste 
a escala. Se utili7.a para hacer la distribución de cámaras, 
escenografía, iluminación, micrófonos, etc., antes de iniciar la 
grabación. Sobre todo pam tener uua idea de dónde estará cada 
quien y cada cosa sin perder el tiempo en distribuir al equipo y 
personal. 

Política: orientación o directriz que rigen la actuación de una persona o 
institución en un asunto o campo determinado. 

l'roduclor: es el responsable en el sentido más amplio de una re."tlización, Debe 
contemplar las necesidades de la producción y planearla delallada'. 
mente para lograr un mejor resultado. 

Stqff: 

Serie: 

Set: 

grupo de personas que brindan apoyo técnico, humano intelectual, 
en las producciones. 

conjunto de programas relacionados entre sí y que se suceden 
como lemas entrelazados. 

es la reproducción de un determinado lugar que se coloca en el 
estudio. Una producción puede tener varios escenarios represen
tando diversos lugares. El set es un espacio de 3 x 4 metros, 
destinado a colocar la escenografía que dará color a la historia. 

Story• board: historia desglosada con dibttios, cuadro por cuadro. 
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T 

V 

Televisi6n 
educativa: es un medio y modalidad dirigido a aplicaciones concrelas: 1) 

medio complementario de enseñanza, 2) sustituto de ciertos grados 
de enseñanza, 3) guía metodológica de ciertos grados de enseñanza. 

Ulilcrfn: 

Utilcrfa de 
mnno: 

propiedades teatrales. Los objetos usados y vislos por el público 
en el curso de la producción. 

objetos llevados especialmente pur un artista. 

Validacilín: respaldar un informe o progmma con fundamentos reales y con
vincentes, basados en un análisis previo. 

Valore.~: son las propiedades o cualidades por las que sé estima cada 
programa. Esos valores son jerárquicos, ya que unos tiene más 
importancia que otros según el crilerio de los especialistas que 
califican el producto. 

TESIS 
ilf LA 

~rn IlF.BE 
HfüLWTfCA 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que de la investigación antcriorse derivan son propositivas. Se 
basan en la información obtenida a través de la investigación y la observación, 
pero sobre todo de las entrevistas. 

Al inicio de esta investigación, la idea de.que la realización de material 
educativo de apoyo era una alternativa para mejor.ir el nivel de los educandos 
estaba fija. Esta convicción permanece pero ahom con nuevas aportaciones. 

Hacer televisión edncativa no es sólo investigar un tema, realizar un guión 
y representarlo frente a las cámaras, ya que en este caso sería mejor poner una 
obm de teatro. Los progrnmas de televisión educativa, como el que se analizó en 
esta investigación, son planos y su tratamiento es deficiente sobre todo si se toma 
en cuenL1 que el público al que pretenden conquisL1r (adolescentes) es inquieto, 
dificil de interesar y se aburre rápidamente. 

El lenguaje de la televisión es suficientemente rico pam captar la atención 
de ese tipo de público e incluso otros más exigentes como los ni1ios. En nuestra 
época, cuando los juegos electrónicos presentan efectos visuales y de sonido 
novedosos, como el Nintendo y el Atari, y cuando las computadoras csLfo más 
al alcance del uso doméstico y en cualquier establecimiento se utili1.1n para 
realizar lns L1re.1s cotidianas, es difícil que los perceptores de material educativo 
se impacten con programas planos y sin un atrnctivo visual. 

Realizar tc1evisión educativa, es dcsarrOllar material innovador que 
atraiga por sus juegos visuales, sobre todo ahora cuando la cultura audiovisual de 
niños y j6venes es tan rica. 

En c1 caso de la televisión educativa, es inútil que se desgaste un equipo 
humano en re.11izar investigaciones y en diseñar un programa, cuando la 
producción final resultará poco atractiva por tener una competencia tan durn con 
la televisión comercial, los juegos electrónicos y las computadoras. 

Ante esta situación, es posihle pensar que compelir con esos gigantes será 
dificil y que difundir los programas educativos al aire no serJ una L1re.1 fácil 
mientras no existan las propuestas atractivas que conviertan a la televisión, 
realmente en un medio educativo y no en un simple auxiliar o instrumento de 
transmisión o reproducción de programas. 

Por lo anterior, es muy importante desarraigar desde un principio1 la idea 
de que la televisión es un medio educativo. La producción de programas 
educativos en video requi~re, para su difusi6n 1 de la televisiL~n. Pero esta no es 
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sólo un medio de comunicación, sino un instrumento valioso pam difundir el 
conocimiento. 

Además de este problema, existe otro que sobresale en la investigación 
realizada y que se refiere a la reali7.ación de material educativo, porque éste 
implica un proceso de orden secuencial que requiere de gente cspcacializada en 
diversas áreas. Por lo cual, es muy importante que las personas encargadas de 
desempeñar una labor como Jo es Ja educación, se scnsibHicen de la importancia 
de su trabajo. 

El trabajo de los diversos departamentos que desglosan un programa en 
etapas, es una tarea difícil y por eso mismo de más confiabilidad para los 
receptores. Pero no se trata únicamente de investigar y hacer documentales leídos 
que se apoyen en la imagen, sino crear mensajes visuales que se ayuden del texto 
sin depender de él. · 

Desgraciadamente, en nuestro país, como en gran parte de América 
Latina, son pocas las institucion-cs y los gobiernos que cuentan con recursos 
suficientes para Ja educación, la importancia que requiere y como resultado se 
obtienen programas poco atractivos tanto en contenido como en producción. 
Aunque el I.L.C.E. es un organismo internacional, no se librn de esas carencias, 
ya que su presupuesto es muy bajo y algunas veces Ja producción de su material 
se complementa con Ja ayuda ele otms instituciones como la UNAM o la UTE. 

Un problema grave, con las instituciones que realizan material educativo 
es que se preocupan más por vender su material y no por saber en qué ámbitos 
tanto geográficos como teóricos hay mayores conflictos en la enseñanza. Hacer 
uso de los diversos medios de comunicación para este fin, es lo que Ja ONU
UNESCO pretenden a través del l.L.C.E. y lo que desgraciadamente aún no se 
logra, como ejemplo de esta situación se puede citar el programa analizado que 
aun aún no alcan?.a la excelencia. 

Otro aspeclo relevante que se debe tomar en cuenta es que Ja rcalizaci<in 
de un arduo trabajo previo de plancación invesligación y evaluación del material 
educativo, carente de una planeación para la difusión del mismo, ncutrali7..a la 
labor precedente. 

Lo anterior se deriva de que los programas realizados por el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa, no son conocidos por la falta de 
difusión que de ellos se ha hecho. Son muy pocas las escuelas, en su mayoría 
privadas, las que hacen uso de Jos materiales de apoyo en video, audiovisual, 
radiofónicos y escritos, según informes del mismo Instituto. 
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Lo cierto es que la presentación del material educativo en escuelas, brinda 
la oportunidad de reatroalimcntar a los grupos de jóvenes que lo reciben y ayuda 
a los profesores a complemnctar la enseñanza sobre todo cuando se tratan temas 
de educación informal. Es decir, de aquellos que no se apegan a un plan de. 
estudios escolar, como "La televisión una caja llena de sorpresas", que de haber 
tenido mayor presupuesto y menos improvisación, sería un progrnma excelente 
por presentar un tema de orientación vocacional. 

Por lo anterior, se puede decir que producir material educativo, implica 
una labor triple. La primera y m<ís lamentable aprender a trabajar con un 
presupuesto muy bajo, Ja segunda conocer las técnicas comunicacionales para Ja 
mejor presentación del material y la tercera, dominar las técnicas pedagógicas que 
permi~1n transmitir de manera digerible el mensaje educativo. 

Además, es conveniente que la presentación del material se haga en Jos 
lugares donde se difunde el conocimiento directamente, pues las condiciones y 
disposición de Jos receptores finales son m(ls favorables y por lo tanto más 
provechosas para los fines del enseñanza que persigue el material de apoyo. 

Por otro lado, es de suma importancia aclarar que los programas 
educativos, no pretenden sustituir la enseñanza en grupo, que para la educación 
como concepto es indispensable, ya que la convivencia es una forma de aprender 
y de influir en el comportamiento del individuo con respecto a sus relaciones 
humanas, que son la parte fundamental de cualquier enseñan1.a elicaz. 

Así la televisión, sólo debe verse como el medio complementario a trnvés 
del cual se difunda la información, pero no como la nueva modalidad de una 
institución educativa, que aisle al individuo de sus semejantes. Además, el 
material didáctico de apoyo, hace que el interé.1 de los receptores crezca y en 
ocasiones resulta de gran utilidad para la mejor retención de la información, ya 
que para un estudiante es más sencillo recordar. datos técnicos o información 
detallada a través de objetos relacionales, que por medio de escritos densos o 
explicaciones sosas. 

En parte, la intención ele prescnlar programas educativos con historias 
dramatizadas es hacer más accesible el aprendizaje, que si se presenL1ra la misma 
información única y exclusivamente con un locutor y foto fija o tomas con poca 
movilidad que finalmente no atrapan la atención mínima necesaria del público 
meta. La monotonía se manifiesta y el aburrimiento hace presos a los receptores 
que pierden el interés por el material que se les está presentando. 

Si bien es cierto que hacer uso de la televisión como medio de enseñm11.1 
dio buenos resultados con algunos proyectos como los de tclesecundaria y 
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teleprimaria, t1mbién es cierto que los alcances del medio no deben estancarse ni 
sobrevalorarse. La producción de material educativo a nivel internacional, no 
pretende uniformar Ja educación, simplemente busca la forma de alcanzar un 
mayor auditorio que vea en Ja televisión una utilidad más que la de transmisora 
de entretenimiento. Pero claro está, se requiere de un Jugar adecuado para ese 
entretenimiento y para la percepción del conocimiento educativo. 

Por otra parte, presentar material educativo mas que intelectual, es una 
forma de contribuir al mejor desarrollo de un individuo, sobre todo porque su 
criterio se normaráen iuformaci6n complementaria yen temas de cultura general. 
Esto con relación al material basado en planes de estudio, ya que el I.L.C.E. 
cuenta con material de interés gcnernl capaz de brindar un conocimiento 
educativo de tipo civil. 

En el caso de progrnmas como el que dio origen a esta investigación, se 
trata únicamente de brindar a Jos jóvenes un panorama de las actividades que se 
desempeñan en tal o· cual medio, casi como presentarles un plan de carrera que 
los haga enfocar sus inquietudes y cualidades a una profesión donde cxplot1rlas 
con mayor provecho. · 

Qui1.á la elaboración de material educativo de este tipo sirva para canalizar 
a un mayor número de adolescentes que, en esta época saturan Jas carreras 
tradicionales o las de menores posibilidades laborales. Mientras tanto, diversas 
carreras desde las técnicas hasta las profesionales, requieren de mayor difusión 
por parte de las instituciones educativas de los niveles básico, medio básico y 
medio superior. 

Hablar de material educativo no es necesariamente pensar en una 
continuación de la escuela, es simplemente hablar de la realidad que nos rodea 
vista de una manera objetiva, producto de la investigación cspeciali1.1da. Aunque 
Jo cierto es que romper con el mito de que televisión educativa es sinónimo de 
aburrimiento no será fácil. 

Finalmente se considera que establecer una distinción clara entre educación 
formal y no formal, scrJ de gran utilidad para la enseñanza, ya que erróneamente 
se confunden los términos. Para muchos hablar de educación es hablar de ciencias 
exactas, ciencia"i sociales, ciencias naturales o historia por mencionar algunas, 
todas ella.1 pertenecientes a la educación formal cuando Jo que se requiere es la 
no formal. Es decir, aquella que no obstante, estar plru1eada y realizada para 
cumplir una función educativa, se lleva a cabo en ambientes ajenos a los centros 
educativos oficiales y cumple una labor formativa del individuo. 
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Sin embargo, un buen comienzo puede ser dejar de ver a la televisión 
como un medio educativo, sino como un instrumento más pam aprender mejor, 
del cual haciendo uso en el lugar y momento apropiados así como explotando al 
máximo la riqueza de su lenguaje, puede dar excelentes resultados, como los 
obt.enidos 'con las telcaulas de Tclcprimaria y Tclcsecundaria que actualmente 
también se han renovado en contenido visual y textual adccmíndose a la 
moderni1.ación educativa propuesta en el prc.1cntc sexenio. 

Es en este concepto donde radica la verdadera identidad dela televisión educativa, 
por lo tanto el I.L. C. E. debe tener su preocupación fundamental en la educación 
no formal que brinda el material de apoyo y que inlluya profundamente en la 
formación de los individuos a través de información tan diversa que rebase los 
Hmites de los planes de estudio establecidos por la educación formal. 
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